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PLURZLZNGUZSMO EDUCATIVO Y 
LIBROS DE TEXTO 

El día 29 de marzo se presentó en Barcelona el número monográfico 
de EDUCACION Y BIBLIOTECA dedicado a Cataluña (ver crónica en 
Hechos y Contextos) en el que además de recoger una panorámica de la 
situación de los Recursos didácticos en catalán, defendíamos la necesidad 
de fomentar el plurilingüismo educativo en consonancia con el plurilin- 
güismo cultural que nos caracteriza. 

La importancia del tema nos impulsa a traer también aquí algunas de 
las ideas recogidas en unas Jornadas, organizadas por la Generalidad de 
Cataluña en la Real Academia de las Buenas Letras, los días 3 y 4 de abril 
pasados, y, a las que asistieron intelectuales de todo el Estado entre los que 
destacaban Jose Manuel Blecua, Fernando Lázaro Carreter, José Fernan- 
do Filgueira, Joan Vilá i Valenti, Martín de Riquer y Carlos Seco Serrano. 
El tema abordado: "Los libros de texto de BUP-COU y la pluralidad 
cultural española". 

La iniciativa de las Jornadas estuvo a cargo de la denominada Comi- 
sión del Dialecto (Departamento de Cultura), la cual fue creada con el 
objeto de buscar un entendimiento entre Administraciones, intelectuales, 
profesionales y opinión pública, que deberíaculminar en la creación de un 
clima esperanzado y positivo de fraternidad hispánica. A las Jornadas se 
presentó un documento elaborado por José Manuel Blecua sobre los libros 
de texto que sirvió de base a discusiones y debates. El estudio presenta 
unos resultados mejores de los previstos pero a todas luces insatisfacto- 
rios. La mayoría de los libros de texto no sólo no muestran esas diversi- 
dades lingüísticas sino que incluso nos las dan por sentadas: "Gran parte 
de los problemas que hoy tenemos son fruto de la ignorancia y el desco- 
nocimiento mútuos; e incluso de la incultura. Nos cuesta reconocer que 
vivimos en una diversidad lingüística y cultural. Una diversidad que, no 
obstante, no oculta las relaciones comunes". 

Los libros de texto especialmente están inspirados en una perspectiva 
histórica superada y muy pobre, presentando una mínima carga cultural. 
Esta falta de evolucionismo cultural es debida a la rigidez e inflexible 
concepción de los planes de estudio y de sus diseños curriculares, 
verdadera causa del problema. 

Uno de los primeros remedios que se ha sugerido, además del cambio 
de estos planes, es el reforzamiento en ellos del estudio de las Humanida- 
des, como única forma de corregir la incultura y el desconocimiento más 
elemental acerca de esta diversidad de culturas. Otra recomendación es la 
formación del profesorado y la dotación de cátedras de las lenguas no 
castellanas en las universidades del país. 

Estas tesis que son, por otro lado, mandato constitucional (el patrimo- 
nio cultural de las diversas lenguas debe ser respetado y protegido), nos 
han movido a dedicar un número monográfico a Cataluña, y al que 
seguirán Galicia, País Vasco y la Comunidad Valenciana. 

En este clima felizmente creado el príncipe D. Felipe ha dicho muy 
oportunamente con motivo de su reciente viaje a Cataluña: "es un deber 
de los españoles conservar y enriquecer el uso de todas las lenguas 
históricas y regionales de nuestro país". Ante el apoyo pedido por el 
Príncipe de Asturias a instituciones educativas y culturales para defender 
este plurilingüismo nos alienta reconocemos en la modernidad y avanza- 
dilla, no sólo de intelectuales y expertos, sino de esas nuevas generaciones 
de educadores y educandos españoles que preparan el siglo XXI y que, en 
cierto modo, simboliza el heredero de la Corona. Acertaban quienes nos 
decían que la biblioteca escolar o la educación bibliotecaria que defende- 
mos no tenían sitio todavía en nuestro sistema educativo. Nos satisface 
tener una cita con el futuro, teniendo por testigos las lenguas y la más alta 
institución del Estado 



Plano 1 

En EXPODIDÁCTICA'SO y en la Escuela de Biblioteconomla de Barcelona 

NUMERO MONOGRAFICO 
SOBRE CATALUNA 

WPODID~CTICA'SO brillante exposición, sintetizó los objeti- catalán obedece a dos exigencias: en pn- 
vos de la biblioteca escolar desde la pers- mer lugar, para dar a conocer la situación 

La Feria (29 de Marzo - 1 de abril) pectiva pedagógica y didáctica, insistien- de la biblioteca escolar y de sus recursos 
sirvió de marco a Csta primera presencia do en la participación e intervención de didácticos al resto de España y. otra, como 
catalana de EDUCACION Y BIBLIOTE- todo el profesorado en la .biblioteca: "En panorámica y revisión para la propia Cata- 
CA. Unos dos mil educadores pasaron por esta relacibn constante entre los profeso- luña. 
nuestro stand que fue atendido por nuestra res y lo que ofrece la biblioteca encontra- 
corresponsal Mercedes Figuerola, Enrique mos su sentido y su razón de ser". Desputs Cataluiia debe ser conocida para esti- 
J. Ramos y por Lourdes Rodríguez, del de una acendrada invitaciónaque el profe- mular e incentivar las propias soluciones 
Departamento Comercial. en cada lugar de la geografía espa- 

ñola, sensiblemente retrasadas res- 
Como revista especializada en pecto a ella. Francisco Javier Ber- 

el sector didáctico, está llamada a nal seííaló que, pese a todo, las 
ser ese vehículo periódico y estable cosas empiezan a mejorar y a se- 
que de continuidad a la oferta de guir el derrotero catalán. 
servicios y recursos didácticos, 
incluyendo las ferias y certámenes Pero tambitn Cataluña tiene sus 
que se celebran en España, espe- puntos débiles y lagunas, como 
cialmente en INTERDIDAC Y EX- viene poniendo en evidencia la voz 
PODIDACTICA. autorizada de su propio Colegio de 

Bibliotecarios."Por esta razón, 
también estamos aqui: no pode- 

ESCUELA DE mos en ningún caso desestimar 
BIBLIOTECONOM~A Y cuantas fuerzas y medios puedan 
DOCUMENTACIÓN sumarse a mejorar el servicio bi- 

bliotecario y documental del siste- 
El día 29 en la Escuela de Bi- rna educativo". EDUCACION y 

blioteconomía y Documentación se BIBLIOTECA ha venido, en defi- 
celebró el acto de presentación nitiva. a ofrecer la primera infor- 
institucional y académico. En tl mación didáctica para la primera 
participaron Mónica Baró, profe- educación, elemental carencia de 
sora de la Escuela, que representa- la descoordinación general que hay 
ba a la directora, Carmen Mayol, entre enseñanza y oferta pública de 
Asunción Lis6n. del Colectivo información documental. Finalizó 
Rosa Sensat y Francisco J. Bemal. su intervención relacionando todas 
editor de Educación y Biblioteca. estas cuestiones con la propia crea- 

ción universal de cultura y progre- 
Mónica Baró aue también os- SO: 

tentaba la representación de la 
Asociación Amic de Paper, se re- 
firió a la madurez que está alcanzando la 
sensibilidad y la atención a la biblioteca 
escolar como lo demuestra "iniciativas 
como esta que presentamos hoy". Tam- 
bién señaló que una reciente investigación 
realizada en Cataluña, manifestaba la ten- 
dencia ya consolidada de un alto nivel de 
biblioteconomía escolar. "Lo que repre- 
senta - d i j e  un verdadero logro tras 
muchos anos de esfuerzo y de intentonas 
no satisfechas adecuadamente ppr la falta 
de apoyos institucionales. tanto en lapolf- 
rica educativa como cultural". 

Por su parte, Asunción Lisón, en nom- 
bre de la Asociación Rosa Sensat. en una 
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sorado se interese y tenga como instmmen- 
to didáctico a la biblioteca, se refirió a que 
laexperienciaque el colectivo Rosa Sensat 
puede aportar muestra cómo esta integra- 
ción en el cumculum mejora sensiblemen- 
te el nivel y calidad de la ensefianza. 

CATALUNA, PIONERA Y SOLIDARIA. 

Por último intervino Francisco J. Ber- 
nal, quien tras exponer los objetivos de la 
publicación, que son respuesta-señal6 
"a la falta de biblioteca escolar o de sim- 
ple presencia de la biblioteca en la escue- 
la". se centró en glosar el número mono- 
gráf~co dedicado a Cataluíía. Este número 

*En pocas palabras. la razón 
de ser de esta primera entrega es la apor- 
tacibn del quehacer pedagbgico cataldn, 
tan poco conocido al acerbo educativo del 
resto de los pueblos de España. Desde este 
momento, nos dirigimos a instituciones y 
al conjunto de los agentes educativos cata- 
lanes para que contribuyan con nosotros 
en esta proyeccibn haciajüera de sus logros 
y peculiaridades, con la seguridad de ir 
por el mejor camino porque la cultura 
catalana se ha forjado tanto en la recep- 
ción de influencias (griegos, romanos, vi- 
sigodos, francos.. .) como en su trascen- 
dencia exterior. Por algo. grandesfiRuras 
de la cultura universal, desde Rambn LIull 
a Gaudí. han sido catalanes." 



El primer Ayuntamiento que lo pone en marcha 

Programa Biblioteca-Centro de 
Documentacion Escolar en Madrid 

- w 

El Servicio de Educación del Ayuntamiento de Madrid ofrece 
a partir de Mayo a todos los centros escolares no universitarios 
de Madrid, tanto públicos como privados, el PROGRAMA 
BIBLIOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACION ESCOLAR pues- 
to en marcha por la Asociación Educación y Biblioteca durante 
el curso 89-90. 

k - - -- 

El PROGRAMA comprende tres tipos 
de actuaciones: información, orientación 
e investigación bibliotecaria documen- 
tal en las instituciones educativas. La 
primera, se desarrolla a través de la Revista 
Educación y Biblioteca, la segunda con un 
Servicio de Consulta y Asesoramiento y, la 
tercera, a través de diversas investigacio- 
nes. 

Enel mismocolaboranen distintogrado 
y participación, un amplio abanico de in- 
stituciones. Cada entidad contribuye de 
acuerdo con sus propios objetivos, de for- 
ma que el programa coadyuva y secundael 
cometidoinstitucional de cada unade ellas. 

En conjunto, el PROGRAMA preten- 
de paliar la ausencia de biblioteca escolar 
y de biblioteca en la escuela, poniendo las 
bases mínimas para que vayan madurando 
las condiciones previas necesarias para 
que se institucionalicen con todas las con- 
secuencias la biblioteca multimedia y el 
bibliotecario en los centros educativos. 

G U ~ A  INFORMATIVA 

La Revista Educación y Biblioteca, es 
la guía del Programa. A través de ella se 
atiende la primera necesidad bibliotecaria 
y documental en los centros. 

La revista se compone, en realidad, de 
tres: HECHOS Y CONTEXTOS; RECUR- 
SOS DIDACTICOS; y, ORIENTACIO- 
NES PRACTICAS. 

HECHOS Y CONTEXTOS del 
mundo de la bibliodocumentación 
escolar y del sector didáctico insti- 
tucional y empresarial, trata de in- 
formar y opinar sobre este sector y 
de facilitar a la opinión pública 
docente y a la sociedad en general, 
una comprensión del problema 
bibliotecario español en lo que ata- 

ñe a su primer y más básico nivel, 
como una cuestión cultural y edu- 
cativa abandonada y marginada. 

RECURSOS DIDACTICOS, es 
la guía propiamente dicha de los 
materiales bibliográficos. Próxima- 
mente se ocupará también de otros 
sopones como software y audiovi- 
suales, presentados tambiCn como 
los anteriores, por niveles y enca- 
bezamientos de materias para per- 
milir al lector una rápida pero ex- 
haustiva identificación de la con- 
sulta. Cada número presenta la bi- 
blioteca del mes, aplicable a la in- 
stitución, a uno de sus departamen- 
tos o a la propia biblioteca personal. 

ORIENTACIONES PRACTI- 
CAS, que va dirigida particular- 
mente a los profesores-biblioteca- 
rios-documentalistas de los centros, 
en tanto que se ocupade las cuestio- 
nes más técnicas y de iniciación. En 
ellas se incluye un boletín de con- 

sulta gratuíto, en el que pueden 
hacerse varias preguntas por una o 
más personas. 

ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN 

Esta segunda activa refuerza y comple- 
ta la anterior al ofrecer a los centros y 
profesores en general, un servicio de aten- 
ción técnica en materia de fondos y de@- 
sitos, tanto bibliográficos como no biblio- 
gráficos, así como en relación con la orga- 
nización de la biblioteca y mediateca. Se 
trata de responder a las necesidades con- 
cretas y particulares de cada centro o a las 
de cualquier profesor del mismo. 

Este servicio se atenderá también por 
teléfono, correo y a travCs de demostracio- 
nes en los centros escolares y de visitas a la 
sede de la propia Asociación en Madnd. 

Cuando el tipo de consulta coincide 
con el de varios centros o personas se 
ofrece charlas o seminarios prácticos para 
cubrir más completamente esa demanda. 

Estos dos servicios anteriores se apo- 
yan en un tercer campo de actuación, diri- 
gido a estudiar y analizar estos problemas 
y necesidades. 

Esta investigación está conectada a la 
que se desarrolla a través de varias tesis 
doctorales y proyectos incardinados en las 
instituciones de investigación y académi- 
cas correspondientes, dirigidas por Fran- 
ciscoJavier Bemal. 

En este caso, se pide a los centros que 
faciliten información para poder mejorar 
el PROGRAMA en su conjunto y en lo que 
concierne a cada uno de ellos. 



Centros documentales 

Convenio del Ministerio de 
Cultura y el de Sanidad y Consumo 

BIBLIOTECA PARA 
PACIENTES 

Con el convenio firmado el pasado 12 
de febrero entre los Ministerios de Cultura 
y de Sanidad y Consumo, se instituciona- 
liza a nivel oficial la experiencia de la 
biblioteca en los centros hospitalarios, que 
había contado con precedentes en la cam- 
paña llevada por la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez en Salamanca o la Bi- 
blioteca Popular de Bellvitge, gracias al 
plan de colaboración entre el Ayuntamien- 
to de 1'Hospitalet y el INEM. 

Este tipo de servicio se enmarca en las 
tentativas realizadas desde hace años por el 
mundo bibliotecario de estar presente en lo 
que se ha venido a llamar, sin encontrar un 
término satisfactorio, sectores "cautivos", 
marginales, en resumen, públicos de insti- 
tuciones cerradas: prisiones, hospitales, 
cuarteles,. ..Experiencias que cuentan ya 
con unos aiios como se pone de manifiesto 
al comprobar que los bibliotecarios de 

NUEVA BIBLIOTECA 
PUBLICA EN 
VALLADOLID 

El pasado 6 de marzo se inaugu 
Nueva Sede de la Biblioteca Pública 
Estado en Valladolid. 

Esta nueva biblioteca dispo 
más de 10.000 metros cuadrados. 
supone un notable aumento de es 
respecto a los 600 metros cuadrados 
tenia en su antigua sede. 

El edificio cuenta con 200 pu 
en la Sala de Lectura de Adultos, 
80 en la Sala Infantil y 30 e 
Publicaciones Periódicas. 

Cuenta también con fonoteca d 
puestos de auciicihn individual y 
sala de audiciones colectivas; videot 
de 16 puestos de visioiiado individu 
sala de visionado colectiva. Cue 
además con salón de actos y sala de 
posiciones. 

Los servicios de catalogaci6ii 
tamo infantil y de adultos e i i i  

bibliográfica se hallan totalin 
matizados. 

El costo totril de la inversión reali 
da por el Ministerio de Cultura ha si 
de 750 millones de pesetas. 

hospitales franceses cuentan con una re- 
vistaespecializada, Le Chariot, desde 1980. 

El objetivo de este programa es funda- 
mentalmente recreativo: acercar la lectura 
a los pacientes y hacerles más agradable su 
paso por el hospital. En tkrminos más 
generales se entroncaría con lo que se ha 
llamado la biblioterapia. 

Cada uno de los ministerios implicados 
aportará una parte para el desarrollo del 
plan. Así, el de Cultura, establecerá lotes 
bibliográfkos (2.000 volúmenes) para cada 
biblioteca. el tratamiento técnico, la prepa- 
ración de catálogos, el montaje de los 
centros documentales y la formación del 
personal, que no será especializado. Por su 
parte, el de Sanidad y Consumo será el 
responsable del acondicionamiento de los 
locales y proporcionará el personal. El 
coste por biblioteca será para el primero de 
los ministerios de 2.200.000 ptas. 

La repartición del fondo bibliográfico 
es de un60% de narrativa, un 15% de libros 
documentales de divulgación y actualidad 

y un 25% destinado al público infantil y 
juvenil. Se ha establecido la recomenda- 
ción de 130 m2 por biblioteca aún sabien- 
do,de antemano, que este módulo serádifícil 
de obtener dada la carencia de espacio 
existente. 

El acceso al libro se realizará por medio 
de la visita a la sala de lectura y, sobre todo, 
por la elección del paciente en cama de los 
libros que más le interesen del catálogo 
(que incluyen la foto de portada y un breve 
resumen). Los acompañantes del enfermo 
podrán tambien utilizar la biblioteca, aun- 
que no sacar los documentos fuera del 
recinto. Los horarios se establecerán en 
función del personal y del hospital. 

Funciona actualmente la biblioteca del 
Hospital 12 de octubre en Madrid y están a 
punto de ponerse en marcha la de Calata- 
yud y Guadalajara. La colaboración con 
otras bibliotecas es deseable y, en este 
sentido, se puede seaalar que tanto las 
Bibliotecas Populares de Madrid como la 
de Guadalajara, asi lo hacen. 

Cámara de Comercio de Sevilla 

Zn formatizado y catalogado 
el Archivo Histórico 

El Archivo Histórico de la Cámara de proceden de los Consulados (Antiguo y 
Comercio de Sevilla que contiene 568 Moderno), el Tribunal, la Diputación de 
legajos, libros comerciales, y documentos Comercio y la Universidad de Corredores 
oficiales procedentes de las diversas insti- de Lonjaque agrupaba a los intermediarios 
tuciones en que se agruparon los comer- comerciales y donde se ven casos de inmi- 
ciantes sevillanos entre el siglo XV y XIX, sismo profesional, de litigios sobre propie- 
se encuentra informatizado y catalogado. dades, escrituras, etc. 

La Cámara de Comercio de Sevilla ha Los fondos correspondientes a los 
destinado un presupuesto de 30 millones Consulados y al Tribunal están integrados 
de pesetas para la informatización de este por los expedientes judiciales y por los 
archivo y para su digitalización a través de documentos que se requerían a los comer- 
fibra óptica que permitirá la reproducción ciantes. También abundan los problemas 
de textos por ordenador. de compra-venta, cobros de letras, pagos 

de fianzas, etc 
Los fondos depositados en el Archivo ARACEU PASCUAL ARRANZ 



Primera investigación que se aborda en nuestro país k- - 
La Biblioteca Pública y f 

la enseñanza no-universitaria .. 
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Chain, Carmen Lillo, Ramón Salabem'a y 
Juan Antonio López. 

El proyecto fue aprobado por el CIDE 
el verano pasado (Centro de Investigación, 
Documentación y Evaluación del Ministe- 

rio de Educación) y finalizará el curso 90- 
91. 

"Usos educativos de la Biblioteca grupo investigador Juan-José Sánchez Teniendo en cuenta las características 
Pública en los niveles de la enseñanza no- Baena, que es becario del Plan Nacional de de población, en cuanto a dispersión y 
universitaria: el caso de la Región de Formación de Personal Investigador, en hábitat rural y urbano, de la Comunidad de 
Murcia" sugiere la necesidad de conocer y calidad de coordinador, y los siguientes Murcia, asícomo las características biblio- 
evaluar hasta qué punto la red pública de profesores y bibliotecarios: Alfonso Ri- tecarias y escolares, las conclusiones de 
lectura coparticipa en la mejora de la cali- quelme, Amando Mpez Valero, Celia este trabajo podrán extrapolarse al conjun- 
dad de enseñanza de to del Estado, con 
esos niveles, señalan- excepción de Catalu- 

ña, considerando que exactamente y con Realizada por los estudios de Biblioteconomía y 
en dicha Comunidad conocimiento de cau- 

sa que parcelas no Documentación de la Universidad de Murcia con la esta generalizada 
estan bien cubiertas ayuda del CIDE (Centro de Investigación, Documenta- prácticamentealguna 
desde dicha oferta. clase de Servicio bi- 

pom, paite del c/Ón y Evaluación) del Ministerio de Educación. bliotecario escolar. 

PUBLICIDAD 



Centros documentales 

CENTRO DE DOCUMENTACION 1 lnformatizacion 
EN DEFENSA 1 de nueve 

"ofrecer a todos los integrantes del ~inisterio-el acceso 
a la información y documentación precisas para un 
mejor desempeíio de sus funciones y actualización e sur 
conocimientos profesionales", también es accesible al 

El Ministerio de Defensa, acaba de abrir,tras varios 
años de trabajospreparatorios, un Centro de Documen- 
tación que, si printordialrnente tiene el objetivo de 

público en genera¡. 

bibliotecas 
públicas 

El Centro de Documentación dispone 
de los fondos documentales correspon- 
dientes a una mediateca: libros (unos 6.500 
títulos), publicaciones periódicas especia- 
lizadas (337 títulos), mapas (con una co- 
lección de más de 2.500 unidades) y docu- 
mentos audiovisuales (documentos micro- 
grafiados y vfdeo). 

Su línea temática prioritaria es, claro 
está, la relacionada con Defensa, pero 
incluye también un fondo documental de 
carácter general y literario. 

Cuenta a su vez con cinco bases de 
datos: la de libros y documentos audiovi- 
suales (LIDO), series de Defensa (SEDE) 
donde se recogen el catálogo de revistas y 
publicaciones periódicas especializadas en 
Defensa disponibles en el Centro, vaciado 
de Revistas (VARE), cartografía militar y 
naútica (CAMINA) y cartografía histórica 
iberoamericana (CARH1BE)con su catá- 
logo de l7.3OO unidades de mapas y planos 
de Hispanoamérica y Filipinas anteriores 
al año 1900, depositados en el Servicio 
Histórico Militar, Servicio Geográfico del 
Ejército y Museo Naval. 

Con un sentido de información al posi- 
ble usuario, el Centro de Documentación 
edita tres publicaciones: el Resumen de 

tal (trimestral) donde se incluyen el anál 
sis y vaciado de los artículos de las pub1 
caciones periódicas recibidas. 

Todos los servicios que presta el Cei 
tro, Información y Referencia, Sala ( 

Lectura, Hemeroteca, Mediateca, Reprc 
grafía, pueden ser utilizados por el públic 
en general, salvo el de Préstamo Extemi 

Señalar finalmente que las instalacic 
nes son sumamente funcionales y confo 
tables y que el personal técnico con el qi 
cuenta el Centro son profesionales de 
documentación con una amplia experiei 
cia. 

Acertada elección la del Ministerio 1 
de dedicar una parte de su presupuesto a i 
constitución de un Centro de Documenti 
ción, política que sería estimable de an 
pliarse en los diferentes cuarteles dond 
prestan anualmente su servicio miles 
miles de jóvenes. 

Dirección: Centro de Documentaciót 
PQ de la Castellana, 109 
(entrada por Pedro Teixeira) 
28046 MADRID 
TU.: 555.50.00 

RAMÓN SALABERR 

libros recibidos (bimestral), el Sumario de 
revistas   mensual).^ el Boletin Documen- 

li- 
li- 

El Ministerio de Cultura invertir4 mAs 
de 100 millones de pesetas durante 1990en 
la informatización de nueve Bibliotecas 
Públicas del Estado. con lo que a finales de 
año será veintinueve el número de estos 
centros que estarán dotados de esta infraes- 
tructura. 

Jniciadoen 1987, este Plan de Informa- 
tización, que concluirá en 1993, se encua- 
dra en la creación del Sistema Espaííol de 
Bibliotecas, cuyo objetivo es que, en cada 
Comunidad Autónoma, uno de estos cen- 
1 

1 
1 

tros se convierta en cabecera de red provin- 
:ial y en número de interconexión entre la 
Biblioteca Pública de cada provincia y la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 

Hasta la fecha están informatizadas las 
Bibliotecas Públicas de Avila, Badajoz, 
Burgos, Cáceres, Granada, Guadalajara, 
Huesca, León, Logroño, Murcia, Oviedo, 
?alencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tene- 
ife, Sona, Tarragona, Teniel, Valladolid, 
Zarnora y Zaragoza. 

Hispanista dona 
su biblioteca a 
Alicante 

Russell P. Sebold, catedrático 
de Español de la Uníversidad de 
Pensilvania en Estados Unidos, 
legará su biblioteca de libros anti- 
guos españoles a la Universidad de 
Alicante. El catedrático de Litera- 
tura de esta Universidad, Guiller- 
mo Camero, ha estimado el valor 
de dicha biblioteca en unos 25 o 30 
millones de pesetas debido al gran 
valor bibliófilo de algunos de sus 
volúmenes y su exquisita encua- 
demaciún. 

Russell P. Sebold. nombrado 
hace cuatro años doctor "honoris 
causa" por dicha Universidad, ha 
dedicado su vida U1 estudio del 
romanticismo literario espafiol 
cuyos inicios sitúa en la segunda 
mitad del siglo XVIlI y afirma que 
no tiene sus raices en Francia sino 
en los esparides Garcilaso de la 
i l a n n  G-aw 1 ..;e AP 1 nAr, 



Biblioteca Multimedia 

DISCOGUIA-VIDEO: 
una base de datos para 
todos los públicos 

POR BENJAMIN CABALEIRO 

La discoguía Db-video es la primera de una serie de bases de 
datos monográficas realizadas por la empresa Db-Madrid que 
próximamente sacará al mercado otras dedicadas a monumentos, 
fiestas, deportes, etc. 

Contiene la ficha tecnica - c o n  15 campos recuperables- y 
un resumendel argumento de tres mil películas, seleccionadas por 
diversos temas, países, años y valoración artística. Como fuente 
se ha tomado información cedida por los distribuidores de pelícu- 
las y también información general recopilada y elaborada a partir 
de revistas especializadas en cine y vídeo. 

FUNCIONAMIENTO 

La estructura es similar a la de cualquier base de datos, 
contando con menús en castellano y pantallas de ayuda. Tras 
teclear la palabra VIDEO, aparece el menú principal que nos 
indica todas las posibilidades de recuperación: 

Podemos entonces seleccionar por uno o varios campos & 
búsqueda simultáneamente, especificando el valor completo o 
solo parte de él (el nombre completo de un director: "JAMES B. 
CLARK" o solo parte: "JAM"). 

Al ser los 15 campos recuperables, estableceremos tantas 
especificaciones como queramos: por ejemplo buscar una pelícu- 
la de tema histórico, que haya ganado algún Oscar, posterior a 
1940, en color, que dure menos de dos horas.. . al decimos la 
pantalla cuantas tenemos seleccionadas en cada momento, pode- 
mos seguir acotando hasta el número de películas que nos intere- 
sen (por director, actores, alguna palabra del título, etc.). 

Con la opción de visualización accederemos a las correspon- 
dientes fichas, pudiendo avanzar, retroceder, ver el argumento, 
imprimirlas. etc. 

La discoguía puede ser de utilidad a los profesores para 
localizar rápidamente una película que ilustre un tema (compro- 
bar por ejemplo si está en vídeo), como para los alumnos, que al 
acostumbrarse a manejar una base de datos aprenden a buscar por 
sí mismos la información y al mismo tiempo comprenden como 
está estructurada. 

FICHA TECNICA 
-- 

Productor: Db-Madrid & 
5 Gran Vía, 86. Ed. Espafia. Grupo 6, Piso 3 
- 8, Of. 4. 52 - - 

280 1 3 - MADRID G 
r2 - - 

Tel. 559 12 61 1559 12 62 g' 
Fecha: Sep-89 A i 

im Contenido: 5 discosde 360 Kb (Ba* de datos y pro- 4 
E" grama de manejo) 
f 
X Manual de uso 
3 Idioma: Castellano 
E Volumen: 3.000 referencias 9 

Requerimientos:Ordenador JBM-XT, IBM-AT, 386 o 1 
F compatibles 
0 Memoria mínima 5 12 Kb 1 
g -̂i 
w - 
T" 

Cualquier monitor (Color, EGA, VGA, 2 
$p monocromo) 4 u-s 
%. "- 
9"- Disco duro (5 Mb al menos de memoria 4 

libre) 
4.900 Ptas. 

Enriquecer la MZCROTECA escolar 
E ntre los diferentes soportes de infor- 

mación que tienen cabida en las me- 
diatecas, ocupan un lugar importante 

los materiales informáticos, lo que se ha 
venido en llamar la "microteca". Desgra- 
ciadamente la oferta del mercado se ha 
reducido normalmente a programas y jue- 
gos, dejándose la información propiarnen- 
te dicha (bancos y bases de datos) a la 
elaboración propia o al acceso mediante la 
teledocumentación. 

Sin embargo,esta tendencia parece estar 
cambiando y empieza a ser más comente 
la comercialización de la información 
automatizada elaborada, sobre todo en 
soporte CD-ROM (enciclopedias, leyes, 
información bibliográfica). Frente a la te- 
ledocumentación, el soporte autónomo 
tiene la desventaja de la dificultad de ac- 
tualización, pero también la ventaja, muy 
interesante para los pequeños centros - 
por ejemplo, mediatecas escolares- de 

que el usuario puede equivocarse y repe- 
tir las búsquedas tantas veces como quie- 
ra, sin más coste que el de la red eléctrica. 

Las bases de datos se están convir- 
tiendo en uno de los instrumentos más 
eficaces de recuperación de información 
y puede ser una buena forma de sacar 
partido a los ordenadores, cada vez más 
extendidos tanto en centros escolares 
como en los hogares. 

B.C. 
11 



Mundo editorial 

Premio Nacional "Emilia Pardo Bazán" 

Por un material didáctico 
no sexista 

El pasado 23 de febrero el Secretario de Estado para la Educacidn 
entregó en el Salón de Actos del Ministerio de Educación los premios 
Nacionales de material didáctico no sexista "Emilia Pardo Bazán", 
convocados por primera vez en 1988. 

Los premios, clasificados en tres cate- 
gorías, libros de texto, material didáctico 
ya editado y material didáctico no editado, 
se otorgan a aquellas publicaciones o 
materiales que "promueven la igualdad 
entre los sexos, tanto en los aspectos del 
lenguaje y representación gráfica como en 
contenidos cumculares". Otro de los re- 
quisitos exigidos es que "favorezcan las 
condiciones que fomenten el cambio de 
mentalidad necesario para que ambos sexos 
reciban una educación igual a partir de las 
aptitudes reales de las personas, eliminan- 
do los prejuicios o estereotipos discrimina- 
tonos que adjudican roles diferentes en 
función del sexo, y que aparecen todavía 
con frecuencia en algunos materiales di- 
dhcticos". 

Ya en el número anterior de EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA publicamos una 
enmvista con Cristian Rahola, director de 
Teide, la editorial de la Historia de las 
Civili:aciones, para l Q  de B.U.P.. ganador 
del primer premio en el apartado de libros 
de texto porque: "Atiende a la división 
sexual del trabajo en las diferentes épo- 
cas... (y) supone un gran avance respecto a 
los habituales contenidos de los libros de 

texto ya que incide específicamente en las 
aportaciones del colectivo femenino en el 
devenir de la Historia". 

En efecto, a la hora de premiar los 
distintos trabajos, el jurado ha valorado 
especialmente aspectos tales como el equi- 
librio entre hombres y mujeres en el texto 
y en las ilustraciones como medio de con- 
tnbuir a la modificación de estereotipos 
sexistas; la descripción de oficios no tradi- 
cionales representados por mujeres y una 
división del trabajo y de las tareas cotidia- 
nas más de acuerdo con el tiempo en que 
vivimos. 

En algunos otros, como "La Unidad 
Didáctica (Sistema, sexo, género)", "Veo, 
veo, ... qué no ves" y "Material didáctico 
no sexista", el jurado resalta su interks en 
fomentar la crítica antisexista y discrimi- 
natoria y la igualdad entre hombres y 
mujeres. Los dos primeros son útiles, ade- 
más, por presentar situaciones que se pres- 
tan a la crítica, al análisis y al comentario 
por parte de los alumnos por hacer diferen- 
cias entre los sexos en libros de texto, 
anuncios publicitarios o el propio entorno 
social. 

CRISTINA AMEIJEIRAS 

" U n W  didáctica (Sistema sexo-gCnrro)" 
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RELACION DE 
PUBLICACIONES Y 

TRABAJOS 
PREMIADOS 

A) LIBROS DE TEXTO 

.1Q T. Casanelles, C. Garcia, E. Hidal- 
go y A. SopeAa: "Historia de las Ci- 
vililaciones", l9 B.U.P., Ed. Teide, 

. Barcelona, 1989. 
eP Colectivo X y 2. Canles: "Lingua 

Galega 5": Ediciones Xerais de 
. Galicia. Vigo, 1988. 

V. Luna i Serra, J. Domenech i Do- 
menech, María A., Garcia i Marll- 
nez: "El meu llibre d'lbi': E.G.B. 
(Ciclo Medio), Ayuntarnent d'lbi, 
1989. 

B) MATERIAL DlDACTlCO 
EDITADO 

lQ Seminario de Educacidn para la 
Paz: "Unidad didáctica (sistema, 
sexo, gdnero)", Ed. Asociación Pro 
Derechos Humanos, Madrid, 1988. 

'P Actas de las VI1 Jornadas de Inves- 
tigación Interdiscipfinaria: "Muje- 
res y hombres en la formacidn del 
pensamiento occidental'', (dos vo- 
lúmenes), Ed. de la Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid, 1989. 

C) MATERIAL DlDACTlCO NO 
EDITADO 

1' L. íluesada Cabrero, Grupo de co- 
educación del C.E.P.* de Alcor- 
cón: "Veo, veo ..., que no ves''. 

2Q María Rosario Altable: "El telar de 
Penélope o las trampas del amor: 
A. Caba i Gusti, M. Roset i Fábre- 
ga y A. SopeFía i Nualart: "Mercat 
laboral a Espanya. pera una igualtat 
d'oportonitats ': 

9P J.G. Garcia Caloca, A. Martin Do- 
minguez, C.E.P.' de Santander: 
"El papel de la mujer en la España 
contemporánea, un enfoque cons- 
tructivista para la enseñanza de las 
Ciencias Sociales" 

* Centro de Profesores 

Grupo de coeducación del LB. 
"Carolina Coronadon, de 
Almendralejo. Badajoz: 'Material 
didácbco no sexista: 
Seminarios Permanentes de Edu- 
cación para la Paz, Chdiz: "Carpe- 
tas de educación no sexista: 
Fernando Barragdn: 'Diseño, expe- 
rimentación y evaluación de guía 
didáctica sexual 0-20'. 
Concepción García Fernández y 
Concepción Barrio Gómez: 'El jue- 
go. Unidad didácticau. 
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"Ecologia y Vidaw, un tú a tú con la naturaleza 1- b .' 
Una obra que revive el espíritu de Félix E I \ 

Rodríguez de 
El Salón Neptuno del Hotel Palace 

acogió el pasado lunes 19 de marzo, la 
presentación de la obra "Ecología y 
vida" editada por Salvat como home- 
naje a Félix Rodríguez de la Fuente. El 
acto estuvo presidido por Miguel Deli- 
bes de Castro, director de la estación 
biológicade Doñana, quien llegó acom- 
pañado de la esposa del desaparecido 
naturalista. 

Cuando se cumplen diez años de la 
muerte del más famoso de los amantes 
de la naturaleza, Ediciones Salvat ha 
querido retomar la senda del mensaje 
por el cual Félix vivió, la naturaleza y 
su conservación, con la publicación de 
una colección de temas, que plantean 
grandes problemasecológicos de nues- 
tro planeta y ante los cuales tarde o 
temprano tendremos que enfrentarnos. 

La obra consta de un total de 60 
temas monográficos de periodicidad 
semanal. En ellos se nos pretende 
descubrir en profundidad las caracte- 
rísticas de este espacio maravilloso 
que es la Tierra y las principales vías 

la Fuente. 
para preservarla y mejorarla, así como 
para paliar las agresiones que somete- 
mos al medio ambiente. 

La elaboración de la obra ha corri- 
do a cargo de un equipo de naturalistas, 
biólogos, botánicos, divulgadores y 
periodistas, bajo la dirección de Joa- 
quín Araujo, biólogo, divulgador y 
colaborador de Félix Rodríguez de la 
Fuente, y pretende sensibilizar al 
hombre de los problemas ecológicos 
que le afectan. 

Todos los monográficos constan, 
además del análisis científico e histó- 
rico medioambiental, de un suplemen- 
to completado por una Guía práctica 
del naturalista, de 150 páginas de ex- 
tensión total, añadidas al final de cada 
entrega, y que incluye desde el equipo 
de un excursionista hasta los itinera- 
rios de los más fascinantes de los espa- 
cios naturales, para todos aquellos que 
deseen conocer la naturaleza a través 
de sus propias sensaciones. 

Miguel Delibes de Castro en su 
breve presentación de la nueva publi- 

Editorial Popular presenta su obra ecológica 
A Finales del pasado mes de marzo 

se celebró en el Club Internacional de la 
Prensa, de Madrid, una mesa redonda 
con el objeto de presentar dos interesan- 
tes libros complementarios: "Educa- 
ción y medio ambiente: conocimientos 
básicos" y "Guía didúctica: educación 
y medio ambiente", coeditados por la 
OEI (Organización de Estados Iberoa- 
mericanos), la UNESCO y Editorial Po- 
pular. 

Ambas obras han sido posibles gra- 
ciasala investigacióndingida por Albert 
Sireau y financiada por los dos organis- 
mos internacionales señalados. "Edu- 
cación y medio ambiente: conocimien- 
tos básicos" constituye una enciclope- 
dia básica desde una perspectiva temá- 

tica mundial. El segundo, como indica 
su nombre, es una guía didáctica para la 
educación de la sensibilidad medioam- 
biental en los procesos escolares y ex- 
traescolares. El libro se abre con un 
capítulo dedicado a la exposición de 
conceptos básicos y características de 
la educación ambiental, así como obje- 
tivos, principios rectores, contenidos, 
métodos, etc. Posteriormente se pre- 
sentan ejemplos de actividades de edu- 
cación ambiental (desertización, conta- 
minación atmosférica, etc.) 

Simón Romero, secretario general 
de la OEI, reseñó el vacío que venían a 
cubrir estas obras y aludió a la proble- 
mática de incorporar la materia am- 
biental a la educación, tema que fue 

recogido por Cristina García Orcoya, 
secretaria general de ADENA, que 
destacó la falta de lectura, desinforma- 
cióne iniciativa urbana existente. Enri- 
que Clemente, de la Secretaría General 
del Medio Ambiente enfocó el tema 
medioambiental desde una postura de 
participación de los ciudadanos, princi- 
pales "sensores" de las decisiones polí- 
ticas tomadas al respecto. Enrique 
Aznar, presidente de la Federación para 
la Ecología y Protección del Medio 
Ambiente (FEPMA) se mostró escépti- 
co respecto a las palabras dichas por el 
anterior, sefialando que el camino para 
recorrer es largo y arduo y que la buena 
voluntad resulta ineficaz si no va acom- 
pañada de los suficientes recursos eco- 
nómicos. 

cación, fue capaz de transmitir con 
palabras magistrales el objeto y la 
esencia de la obraecológica aquí trata- 
da, de la que concluyó: "Ecología y 
Vida transmite lo que fue Félix, y él era 
capaz de hacemos partícipes de lo que 
sentía. Esta colección también". 

MAR~A RODR~GUEZ 



Libro infantil y juvenil k' 

Día Internacional 
del Libro Infantil 
1990 

Todos los años. el 2 de abril se 
celebra el Día Internacional del Li- 
bro Infantil. para conmemorar el ani- 
versario del nacimiento de aquel ma- 
ravilloso cuentista que fue Hans 
Christian Andersen. El IBBY (lnter- 
national B o i ~ d  on Books for Young 
People) encarga cada año a un país 
miembro de la organización la reali- 
zación de un cartel anunciador y un 
mensaje dirigido a todos los nifios 
del mundo. 

En 1990 IopatrocinaCanadá, bajo 
el lema: "Los libros: caminos a dife- 
rentes mundos". El mensaje. titulado 
El claro del bosque, corresponde a 
la autora Mónica Hughes, que fue 
candidata al Premio Andersen en 
1984. El poster es del artista Ted 
Hanison, nominado para la lista de 
Honor del IBBY 1984. Ambos son 
difundidos por la Organización Es- 
pañola para el Libro Infantil y Juve- 
nil,encolaboracióncon el Centrodel 
Libro y de la Lectura (Ministerio de 
Cultura). 

Con este motivo son numerosas 
los bibliotecas, librerías o colegios 
que han realizado actividades espe- 
clficas sobre la Literatura Infantil y 
Juvenil que, cada vez, va adquirien- 
do más entusiastas seguidores. 

L.M.V. 

El 23 de abril, como cada 
año, se celebra el Día del 
Libro. En esta ocasión, la 
Asociación Española de 
Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil, la O.E.P.L.I. (Orga- 
nización Española para el 
Libro Infantil y Juvenil) y la 
Asociación de Amigos de 
Rodari aprovechan para 
rendir Homenaje al italiano 
Gianni Rodari que nos dejó 
hace diez años, pero cuyos 
juegos con las palabras per- 
duran en las historias escritas 
y por escribir. (Ver el dossier 
del autor del n 9  de EDUCA- 
C I ~ N  Y BIBLIOTECA). 

El lugar elegido para la 
reunión de los escolares y 
entusiastas seguidores del 
revolucionario creador de la 
Fantástica ha sido Consue- 
gra, hermoso pueblo toleda- 
no, que se brinda a ser esce- 
nario de las manifestaciones 
que allí tuvieron lugar. 

A ~a r t i r  del Doema "La 
oreja ierde" (q~;, si quereis leer poddis 
pedir a la Asociación), "oreja verde que 
sabe interpretar voces que los mayores no 
llegan a escuchar. ..", se han propuesto dos 
fascinantes trabajos: la ilustración de este 
poema para el montaje de una exposición o 
la redacción de un relato basado en el 
binomio o en la hipótesis fantástica (de 
cara a publicar un libro con la selección de 

los mejores textos). Todo esto se proyectó 
en las actividades que tuvieron lugar a lo 
largo de todo el día para culminar con el 
desfile de la colección de "trajes irnposi- 
bles", inspirados en relatos o poesías del 
autor homenajeado. Por supuesto, todos 
los asistentes lucieron la vistosa oreja ver- 
de de rigor. 

LUISA MORA VILLAREJO 

Exposición de libros 
españoles en California 

1 Entre el 22 y el 27 de enero tuvo lugar 
en Califomia (EE.UU.) la CABE, Con- 
vención para los profesores del Progra- 
ma de Enseñanza Bilingüe deeste estado 
noneamericano. 

La participación espaiiola se desa- 
rrolló dentro de uno de los temas pro- 
puestos: "La Literatura infantil". Esta 
representación estuvo detentada por los 
profesores universitario Isabel Visedo, 
Mercedes Górnez del Manzano y An- 
tonio Rodríguez Almodóvar; el escri- 
tor José M' Merino; la ilustradora Viví 
Escribá y Luis Dorrego. Su presencia 
se concretó en mesas redondas y confe- 
rencias en tomo al tema central. 

Completaba las actividades una ex- 
posición de libros de literatura infantil y 
juvenil, de enseñanza del español como 
lenguaextranjera, libros de texto y mate- 
nal didktico de EGB, que alcanzó un 
volumen aproximado de 1.700 ejempla- 
res. Su importancia reside en que se ha 
quedado allí como parte del fondo de un 
Centro Documental para la formación 
del Profesorado de Enseñanza Bilingüe. 

Dicha presencia ha sido promocio- 
nada por la Subdirección de Coopera- 
ción Exterior del Ministerio de Educa- 
ción. Los fondos bibliográficos para la 
muestra fueron cedidos por el Centro del 
Libro y la Lectura y las editoriales espa- 

íiolas. Además se ha contado con una ex- 
posición monográfica de la Asociación 
Española de Amigos del Libro titulada 
Tendencias de la literatura infantil ac- 
tual y con una exposición de grabados, 
gentileza de la Asociación de Ilustrado- 
res de Madrid. 

Todas estas actividades, encamina- 
das a facilirarla permanencia del español 
junto a la lengua inglesa en EE.UU., se 
prolongarán con cursos de reciclaje del 
profesorado sobre la literatura infantil en 
nuestra lengua, organizados por la Uni- 
versidad Complutense de Madrid. du- 
rante los meses de verano. 

L.M.V. 





Libro infantil y juvenil 

Premio de Literatura Juvenil 
GRAN ANGULAR 

El pasado mes 
de febrero se fa- 
116 la XII edición 
del Premio Gran 
Angular de lite- 
ratura juvenil, 
que convoca 
anualmente la 
Fundación Santa 
María desde 
1979, con el ob- 
jetivo de fomen- 
tar la creación li- 
teraria para ado- 
lescentes. 

El jurado es- 
taba integrado 
por: Emilio Orte- 
ga, director de 
esta colección, 
Juan Isasa, Cris- 
tóbal Sarrias, 

Villanes Cairo, 
autor de Retorno 
a la libertad, ,fi- 
nalista premiado 
con 400.000 pe- 
setas. 

Gisbertes uno 
de los más cono- 
cidos autores de 
los libros juveni- 
les. Ganador del 
Premio Lazarillo 
en 1980 y del 
Premio Nacional 
de Literatura In- 
fantil y Juvenil en 
1985, cuenta en 
su haber con una 
docena de títulos 
juveniles, si bien 
es la primera vez 
que se publicará 

Mercedes Muñoz Repiso y Javier García. su obra en esta colección de SM. 
Los ganadores entre los 43 originales Carlos Villanes había quedado ya en 

presentados han resultado ser: Joan Ma- tercer lugar el año 1987 con su obra Desti- 
nuel Gisbert con El ntisterio de la noche no: la Plaza Roja. 
del eclipse, que obtuvo el primer premio 
dotado con un millón de pesetas, y Carlos LUISA MORA VILLAREJO 

Literatura Infantil 
en Euskera 

La biblioteca infantil del barrio, junto a 
la ludoteca y demás talleres, conforma el 
Egiako haur Txokoa o rincón infantil de 
Egia, perteneciente a la red de centros 
infantiles del Ayuntamiento de San Sebas- 
tián. 

Sus responsables, estudiantes de Peda- 
gogía, han comenzado la realización de un 
estudio sobre El libro infantil a través de 
la biblioteca,"investigación histórico-edu- 
cativa de la literatura infantil y las biblio- 
tecas en el marco del Estado Español y País 
Vasco". Los tres apartados son: 

a Panorámica de la literatura infantil 
en el Estado Español (s. XVI y 
XX). 

r Evolución histórica de la literatura 
infantil en euskera. 
La biblioteca: evolución histórica; 
caracterización; en el País Vasco; 
las instituciones públicas y priva- 
das en el proceso histórico de las 
bibliotecas. 

Egiako haur txokoa 
' Atotxako dorrea "lokalak" , 

' DONOSTIA 

? 
TU.: 28 90 68 (943). 

Un gmpo de maes- 
tros con una larga tra- Catálogo Informatizado de 
yectoria en el ámbito 
de la literatura infan- 
til oferta, desde prin- 

Libros Infantiles 
cipios de año, una Guía de Libros Infanti- bliotecarios como Laanimacidn a la lectu- 
les y Juveniles en castellano. Su peculiari- ra de M .  Sarto o Cien Gran Angular de 
dad radica en que aprovecha el soporte Emilio Ortega. 
informático: tres disquetes recogen los Cada volumen se analiza y clasifica 
6.600 registros bibliográficos de una base sujeto a 17 campos: 
de datosde extremada utilidad. La inten- 
ción de sus creadores es mantenerla actua- 
lizada, elaborando un disquete trimestral 
que recoja las novedades dignas de ser 
recomendadas. Posiblemente de la perio- 
dicidad con que se realice la puesta al dia 
dependerá el 6xito de este proyecto. 

El catálogo conocido con las siglas 
BFB está destinado principalmente a cua- 
tro sectores de usuarios: 

Secciones infantiles de las bibliote- 
cas. 
Bibliotecas escolares. 
Librerías. 
Particulares interesados en la lite- 
ratura infantil. 

Por sectores de edad los libros inclui- 
dos corresponden a todos los ciclos educa- 
tivos: educación infantil, ciclos inicial, 
medio y superior. AdemAs contiene algu- 
nos libros de utilidad para maestros y bi- 

Título en mayúsculas. 
Autor: con el apellido seguido del 
nombre. 
Ilustrador. 
Editorial por la que está publicado. 
Colección y nQ que ocupa dentro de 
ella. 
Número de phginas. 
Formato en centímetros. 
Cubierta: rústica o cartonC. 
Encuadernación: cosido, pegado, 
grapado o en espiral. 
Edad a partir de la que se reco- 
mienda. 
Calificación rigurosa de uno a 
cuatro, con asteriscos. 
Género. 
Temática: absurdo, actual, arte, 
aventuras, bibliografía, ciencia-fic- 
ción, ciencia, derechos humanos, 
ecología, entorno, fantasía, histo- 

ria, humor, 
misterio, ob- 
servación, po- 
licíaco, popu- 
lar, psicológi- 

co, pacifismo, social, terror, valo- 
res humanos. 
Premios: Andersen, Lazarillo, 
CCEI, Nacional u otros. 
Existe: con un hueco libre para 
poner s/n. 

r Signatura con un hueco para indi- 
car s u  ubicación. 
Precio de 1989. 

Señalar que no se puede acceder por 
lugar y fecha de edición. 

Encontramos muchas ventajas a la 
ordenación de tal cantidad de información, 
que se puede recuperar de diversas formas 
según el programa de apoyo de que dispon- 
gamos, DBase 3 6 4, Plus, Lotus, Cobol ... 
Estamos seguros de que con la creciente 
automatización de diversos organismos. 
este material se constituye en una impor- 
tante herramientaque garantiza el accesoa 
una fiable documentación (todos los libros 
han superado una exigente selección desde 
el punto de vista literario). Aplaudimos la 
puesta en marcha de esta iniciativa. en un 
sector habitualmente tan olvidado. 

L.M.V. 





Innovaciones 

E 1 ciudadano accederá a las infor- 
maciones requeridas desde termi- 
nales telemáticos ubicados en su 

puesto de trabajo o en su domicilio. Es 
más, la tecnología hará posible en mayor 
medida el trabajo a domicilio, gracias a los 
nuevos servicios de Correo Electrónico, 
Transferencia Electrónica de Fondos, Te- 
leconferencia, Acceso a Bases de Datos, 
etc. 

Así podemos prever que máquinas más 
inteligentes realizarán los trabajos más 
rutinarios y que el hombre podrá contar 
con más tiempo libre dedicado a otras 
actividades culturales o recreativas. Ya 
que las nuevas tecnologías nos llevarán a 
una sociedad más avanzada, más organi- 
zada, "a una sociedad 
más diferente". 

Esta nueva socie- 
dad, precisa cada vez. 
más información, para 
poder satisfacer la 
creciente demanda de 
usuarios, ávidos con- 
sumidores de infor- 
mación. Y nace una 
nueva tecnología elec- 
thnica, queutilizados 
mundos en creciente 
expansión: el del vi- 
deo y el de los ordena- 
dores, utilizando un 
elemento tan familiar 
y comente, como es 
la pantalla de televi- 
sión, para configurar- 
se en un nuevo apara- 
to, que conocemos 
con el nombre de vi- 
deotex. 

Nueva Tecnología en el Mundo de la Educación 

El Sistema VIDEOTEX 
N os encontramos en un momento histMco, que ya algunos 

definen como post-industrial, en el que la "cultura 
telemática", es la base de esta nueva época. La telemátlca es 
el resultado de la combinación de la tecnología informática y de 
las telecomunicaciones. Es la era de los ordenadores, de la 
sociedad informatizada, del almacenamiento en la memoria de 
estas nuevas máquinas, de todo el saber colectivo. 

Podemos definir de una forma muy 
elemental que es el videotex, un aparato 
que auna la tecnología del vídeo y las bases 
de datos de ordenadores. Es un sistema 
interactivo, ya que permite la transmisión 
de información en doble dirección, hacien- 
do posible el diálogo entre el hombre y la 
máquina. 

El videotex que en un principio se pensó 
como nueva tecnología aplicada al hogar, 
se está utilizando como tecnología pionera 
en el sector servicios: transportes, comuni- 
caciones, publicidad, finanzas, y cómo no, 
en la educación, al igual que ya se viene 
realizando desde casi una década en ingla- 
tema y Francia. 

EL VIDEOTEX APUCADO A LA 
EDUCACI~N 

El videotex tiene un gran campo que 
cultivaren el sectoreducativo, es una fuen- 
te importante de información, y además a 
través de él se puede crear la información 
Y establecer un intercambio. Todavía no ha 
ilegado a las escuelas en España (no así en 
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otros países), pero llegará muy pronto, ya 
que es más sencillo en su manejo que los 
ordenadores, no utiliza comandos extraiíos 
en otras lenguas y es más vistoso y atracti- 
vo. De momento ya ha llegado a la Univer- 
sidad, y por sus características y atractivo 
en el colorido se hará imprescindible en la 
enseñanza general básica. 

Veamos ahora las posibilidades que el 
videotex puede ofrecer en la educación: 

Sistema de información sobre los 
contenidos y estructuras educativas 

El videotex podrá contener diversas in- 
formaciones de carácter práctico sobre 
aquella información que interesa al usua- 
rio del Sistema (Centros docentes. planes 
de estudio, período y normas de mahicula- 
ción, etc.) 

Sistema de acceso y recuperacibn 
de información cientlfíca y tecnológica 
(Sistema de apoyo al proceso educati- 
vo). 

El videotex como sistema de gestión y 
tratamiento de bases de datos documenta- 
les o factuales, y su proyección como ayuda 
y complemento del proceso educativo. En 
este caso el Sistema deberá actuar en modo 
conversacional, permitiendo la recupera- 

ción de información 
por conceptos direc- 
tos, sin necesidad de 
utilizar los árboles 
lógicos, nos referimos 
al videotex concep- 
tual. 

Soporte para sis- 
temas de Enseñan 
za Asistida por Or- 
denador. 

El videotex es una 
máquina para enseííar 
debidamente progra- 
mada. Y se podrh 
utilizar para este fin 
los dos tipos de es- 
tructura en videotex: 
árboles lógicos (siste- 
ma muy sencillo) y 
videotex conceptual, 
dependiendo del tipo 
de'aplicación tutona- 

lizada o de pregunta-respuesta respectiva- 
mente. 

SISTEMA DE TELETRANSFERENCIA 
DE LOGICAL EDUCATIVO. 

Dentro de las posibilidades del video- 
tex en el campo de la edición de informa- 
ción, se está trabajando sobre los sistemas 
que permiten interpretar dicha informa- 
ción por medio de terminales inteligentes. 
Con estas bases cabría la posibilidad de so- 
portar, mediante videotex, la edición de lo- 
gical específico para fines educativos, que 
pudiera ser interpretado por aquellos ter- 
minales inteligentes que accediesen al sis- 
tema. 

Si el videotex se introduce en la educa- 
ción, sus ventajas para profesores y alum- 
nos se harían notar en el rendimiento esco- 
lar y podrían tener a su alcance un medio de 
información completodel que no sólo serían 
pasivos receptores sino también emisores 
pudiendo intercambiar su información con 
otros centros docentes; las posibilidades, 
por lo tanto, son infinitas. 

JULIA CELA 



Trazos 

Informática 

Gestión integrada para centros 
Un equipo de profeso- 

res de Palma de Mallorca, 
con la colaboración de la 
Dirección de Proyectos de 
la Banca March, ha elabo- 
rado un programa infor- 
mático para gestión de 
centros de BUP y COU. 
La calidad del proyecto ha 
llevado al Gobierno Ba- 
lear (Dirección General de 

UTILIDADES: 
grupos compati- 
bles para simulta- 
near sesiones de 
evaluación. 
Con este programa 
integrado, se evi- 
tan duplicaciones 
de información, se 
agili jran enorme- 
mente los trabajos 

Educación) a adquirir los múnanosyespo- 
derechos de distribudn y sible realizar gráti- 
entregarlo gratuitamente cos y listados que 
en lodos los ccntros de ~ relacionen varia- 
enseñanza media de la Comunidad. 

Al ser un sistema integrado, pueden 
realizarse desde el mismo programa todas 
las operaciones de gestión del centro, tanto 
académicas como económicas y adminis- 
trativas: 

ACADEMICAS: baremo de ad- 
misión, matricula y distribución en 
grupos, boletines de notas, ERPA, 
actas, estadísticas y gráficas. 
ADMINISTRATIVAS: certifica- 
dos, caria.., listados, etiquetas. 
ECONOMICAS: libro de m&- 
cula, liquidación & cuentas. segu- 
ros. 

minario en el ICE de Valladol 

DOCUMENTACION 
EN EDUCACION !$ 

Durante el mes de mayo (miércoles 
viernes) se está celebrando en el ICE de 
Valladolid un Seminario sobre Documen- 
tación en Educación bajo la coordinación 
de Piedad Casado Femánáez, responsable 
de la biblioteca. 

Intervienen en el mismo el catedrático 
de Pedagogía de la U. Complutense, Con- 
zalo Vázquez, y los profesores titulares & 
esta misma universidad Francisco Javier 
Bemal, Ignacio Sánchez y Jaime Castañé. 

El Programa del Seminario, por orden 
del desarrollo, es el siguiente: 

Introducción a la documentación; 
Taxonomía de la documentación 
científica; 
Centros de documentación y orga- 
nismos de información y documen- 
tación en educación; 
La Biblioteca en le sistema escolar 
Nuevas Tecnologías en la doca- 
mentación; 
Fuentes documentales en 

bles de muy disMto tipo. 

Equipo n e d  PCunnpatiMe 
(640 K). Diskeües 5 1/4 o 3 ID. 
impresora de 132 columnas. 
Base de datos: archivos accesibies 
desde DBASE. 
Director: Joan Peñalver Ripoll 
Autores: Juan Miguel Escalas: 
(97 1 ) 29 02 00123 57 23 
Manuel Moyá (97 1) 28 16 69 

Rastrillo cultural y 
didáctico 

La Asociación Educaci6n y Bibliote 
cas ha inaugurado un rastrillo en su sede de 
Lbpez de Hoyos, 135 5* D, en el que se 
venden a bajo costo diversos objetos y 
mieriales didácticos y artísticos: 

Láminasdearte 
Vídeos culturales 
Libros, revistas y per¡6dicoa 
Elc. 

C/ Upez & Hoyos, 135, SP D TK; 
5 19.13.82 28002 MADRID 



Trazos 

La locura de RADIO-1 
Una princesa, una rana o unos extraterrestres son algunos de los 

muchos personajes que forman la pandilla de Pica-Pica, guión que ha 
obtenido el Primer Premio en el Concurso de Guiones para programas 

infantiles de RNE. Josefina Carretera, Ana García, Pedro José López y José 
Miguel Sanz son los creadores del programa, que empezó a emitirse diariamente 

en Radio a partir del 16 de abril. 

C on experiencia en otros programas 
infantiles y teatro para niños, los 
autores de Pica-Pica pretenden 

poner en marcha un proyecto divertido, 
creativo y que desarrolle la imaginación 
del niíio. De todo ello hablamos con unode 
10s autores, Pedro López. 
- ¿En qué va a consistir el progm- 

ma? 
- El programa se desarrolla en Cha- 

croslovaquia, un país imaginario, lleno de 
locos, donde viven los personajes. Tiene 
por un lado a la presentadora, un chica que 
tiene siempre ideas de princesa, todo lo ve 
de color de rosa. Cada semana vamos a 
tratar un tema, que puede ser los semáforos 
rotos, las bolsas de basura o el racismo. 
Todo el programa va a consistir en una 
historieta contada por la princesa, que tie- 
ne junto a ella al copresentador, un perso- 
naje materialista y que todo lo ve negro. 
Está también un narrador egocéntrico que 
empieza siempre a contar un cuento, cuan- 
do aparece la rana Flora, aspirante a estre- 
lla de cine, y se lo estropea, quedándose el 
cuento sin final. Aquí producimos el pri- 
mer concurso: los niños tienen que llamar 
para poner finales a los cuentos. Otro per- 
sonaje es una reportera pasada de moda, 
Ye-Ye Martínez Inez, que habla chacros- 
lovaco - un idioma inventado- y va a 
hacer "intewiús" a personajes famosos. 
Luego serán dos extraterrestres, que han 
llegado a nuestro planeta y s61o pueden 
sintonizar Pica-Pica, quienes saquen las 
conclusiones del tema. Lo que escuchan es 
un programa totalmenteloco, por loque las 
conclusiones que sacan son también locas, 
peo con un fondo didáctico escondido. - Qut!pretendéis, ¿enseñar o entre- 
tener? 
- Sobre todo entretener. Lo que pasa 

con los niños, a la hora de tratar los temas, 
es que no puedes simplemente entretener 
hablando de cosas, aunque sean cosas que 
pasan cada día. Hay que inventarse histo- 
rias porque. por ejemplo, el tema de Juan 
Guerra a ellos les puede hacer mucha gra- 
cia que los sueltes en un momento dado, 
pero no te puedes pasar el programa entero 
hablando del tráfico de influencias. 
- ¿Qué crees que tiene de especial 

vuestro guidn para que haya salido elegi- 
do por unanimiúad entre casi 300? 
- Por un lado, pienso que es muy 
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creativo y, por otro, se tratan los temas 
desde un punto de vista abierto y nada 
"plasta" para los niños. Todo se lleva con 
mucha ligereza, sin pretender profundizar 
ni actuar en plan dogmático o pedante. 
Pretendemos desarrollar lo mas interesan- 
te de cada tema, estimulando la imagina- 
ción. - Cuando un adulto hace algo para 
niños, ¿utiliza un esquema muy diferente 
del que emplearía para un público adul- 
to? 
- Nosotros desde luego no. Tenemos 

tan asumido lo que es el programa que si 
mañana tuviCramos que hacer un progra- 
ma para adultos, es muy posible que utili- 
záramos el mismo esquema, s610 que los 
temas que trataríamos serían distintos y 
con los dobles sentidos más fuertes. Quizli 
le pusiéramos más guindilla, pero la forma 
sería igual. 
- Entonces, ¿por qut se pone la eti- 

queta especíjica de programa infantil? 
- Lo que ocurre es que tienes que 

poner esta etiqueta para que los niños se 
enteren de que existe algo para ellos, por- 
que lo que están acostumbrados a oir en la 
radio no les interesa. Luego, lo que preten- 
des con tu programa es que la gente se 
entretenga, tanto niños como adultos, 
aunque a la hora del lenguaje lo hagas más 
sencillo. - ¿Tienen los niños mucha cobertu- 

m en la mdw? 
- No tienen nada, creo que ahora 

mismo hay por ahí dos o tres programas 
infantiles. Hay muy poca gente que se 
dedique a la radio para niños. 
- En radio qué es más importante, 

¿la forma o el fondo? 
- Hay que tratar con mucho cuidado 

el fondo, porque los niiios todo lo que 
escuchan lo hacen suyo. Pero, desde luego, 
a nosotros nos parece imporiantísima la 
forma, porque por muy divertidas que sean 
las cosas que dices, si no las haces diverti- 
das eso se convierte en un "petardo" en 
regla. En radio a los niños tienes que darles 
mucho ritmo, utilizar muchas voces, rnu- 
chos efectos. Tiene que haber muchos 
personajes y muy locos, porque si en tele- 
visión se aburren a los cinco minutos si no 
les ponen algo espectacular, imagínate en 
la radio que no les da imagen. - ;Con qué cuenta la radiofrcnte a 
la competencia de la televisidn? 
- La radio te permite hacer cosas con 

los personajes que en televisión no podrías 
hacer por los costes, a no ser que fueran 
dibujos animados. En la radio te puedes 
inventar los personajes y a los niños siem- 
pre les queda el intríngulis de pensar como 
serían. Con la llegada de las televisiones 
privadas se ha complicado el tema, están 
llenas de dibujos a todas horas. Pero como 
hay tantísimas series y todos son guerreros 
galácticos espantosos, pues a lo mejoren la 
radio puede encontrar el niño cosas que no 
le da la televisión. Por ejemplo. en el pro- 
grama tenemos clase de música donde se 
explica a los niños como hacerse una bate- 
ría en casa con bidones u otras cosas. 
Vamos a tener también clases de teatro, 
ensefiándoles como hacer decorados o 
vestuario. Se trata de incitarles a que hagan 
cosas en casa y apaguen la televisión, que 
un rato está bien pero no todo el dia. 
- Por último, iquiknes vais a re&- 

zar el programa? 
- Estoy contentísimo con el equipo, 

son unos profesionales increíbles. Vamos 
a colaborar Chelo Vives - la chica que 
hacía de Espinete. el cual va a estar tarn- 
bién en el programa-, que va a ser la pre- 
sentadora, Jos6 Miguel Sanz, Josd Luis 
Troyano, Alicia Corral, Miguel Angel 
Coleto como realizador y yo como direc- 
tor. ANA ISABEL HERNANDEZ MART~N 



Olimpiada Cultural ' 

Premios "Mar y Muntanya" del 
Ayuntamiento de Barcelona 

El concurso tiene por finalidad premiar 
"Ideas" y "Realizaciones" que permitan el 
conocimiento, la conservación y el apro- 
vechamiento social de los espacios públi- 
cos, urbanos o naturales de Barcelona y su 
entorno. 

Está dirigido a entidades culturales y 
deportivas, escuelas e institutos, dentro del 
ámbito de la Olimpiada Cultural, en laque 
uno de sus objetivos principales es conse- 

guir el máximo de participación ciudada- 
na. El premio para el apartado "Ideas" son 
100.000 Pts. y para el apartado "Realiza- 
ciones" 250.000 Pts. entregadas en dos 
partes: antes y después de la realización. 

Las propuestas seleccionadas son de lo 
más variado: "reloj Iúdico de sol", "bus 
asociativo*', "muestras de tapeo", "vi- 
deoinstalaciones", "maratón de gigantes", 
entre otras muchas. 

Comprender la Aurora 
Comprender la Aurora es un nuevo 

número de la colección "Cuadernos de 
Apoyo" que edita el Servicio de Publica- 
ciones de la Universidad Autónoma de 
Madrid en colaboración con el Instituto de 
Ciencias de la Educación. 

Elaborado por el profesor Benito Laiz 
Castro (licenciado en Ciencias Quími- 
cas), recoge información sobre un fenóme- 
no de gran interés desde el punto de vista 
científico: las auroras boreales. 

Junto a esta aportación se ofrecen los 
materhles audiovisuales (vídeo y diaposi- 
tivas) editados por la Universidad de Alas- 
ka en colaboración con la Universidad de 
Tromso (Noruega) que permiten compren- 
der y disfrutar de la magnitud del fenóme- 
no. 

Relación de materiales didhcticos so- 
bre las Auroras: 

Cuaderno de Apoyo editado por el 

S.P. de la Universidad Autónoma 
de Madrid. 700 pts. 
Vídeo VHS "Comprender la Auro- 
ra" de la Universidad de Alaska con 
folleto explicativo en castellano. 
Duración 27 minutos. 6.500 pts. 
Diapositivas. Series de la Universi- 
dad de Alaska y del planetario de la 
Universidad de Tromso (Noruega). 
3.500 pts. 
Transparencias. Para utilizar como 
material de aula sobre el fenómeno 
de la Aurora. Serie de 16 transpa- 
rencias. 100 pts./unidad. 
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Dirección: 

Publicaciones 
Instituto de Ciencias de la Educación 
Ciudad Universitaria de Cantoblanco 
28049 Madrid 
Tel.: (91) 397.40.80 



Biblioteconomía y documentación 

LA FONOTECA 

Fdtlma Miranda RegoJo.- 
Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1990.- 288 p.: 
¡l.- (Biblioteca del Libro) 
Bibliogra fia, p. 269286 
1. Fonotecas. 1. Miranda 
Regojo, Fátima 
026.062 

S e nos presenta aquí la 
segunda edición del libro 

de Fátima Miranda dedicado a 
las fonotecas que, en el año 
1985, obtuvo el Premio Nacio- 
nal "Cultura y Comunicación", 
y en el siguiente fue editado 
por el Ministerio de Cultura. 
La autora ha dirigido de 1982 a 
1989 la Fonoteca de la Univer- 
sidad Complutense, una de las 
pocas que, en nuestro país, 
merezca tal nombre. Además, 
forma parte del "Taller de 
Música Mundana" y tiene ya 
una amplia experiencia en las 
técnicas vocales de la música 
oriental. 
La obra ha de considerarse 
como el principal manual exis- 
tente en el mercado editorial 
español sobre el tema, cubnen- 
do los aspectos más básicos y 
fundamentales de la fonoteca: 
tipología, (de conservación, 
circulantes y de audición), ser- 
vicios que deben prestar, análi- 
sis de los soportes de los docu- 
mentos sonoros y su tratamien- 
to físico (almacenamiento, 
conservación) y técnico (selec- 
ción,adquisici6n,cataIogaci6n, 
clasificación, ...), planificación 
y equipamiento, y personal con 
el que hay que contar y sus 
funciones. 

. Mas su valor no reside exclusi- 
vamente en estos aspectos sino 
que se amplia con capítulos 
tales como "Posibilidades de 
una fonoteca" que sirven para 
romper con la imagen tan ex- 
tendida como esquemática de 
la fonoteca como lugar para la 
audición de documentos rnusi- 
cales. Aquí, brevemente, se nos 
señalan las relaciones del do- 
cumento sonoro con la ense- 
fianza, el teatro y la literatura, 
la historia, la antropología y 
lingüística. ecología e historia 
natural, o en los centros para 
minusválidos. 
El último capítulo, titulado 
"Hacia la mediateca", refleja la 
indignación de la autora (que 
compartimos plenamente) por 
la casi total ausencia de colec- 
ciones sonoras en los fondos 
documentales españoles. QuC 
menos que mostrar tal senti- 
miento en un país donde hablar 
del préstamo de discos (activi- 
dad comente y banal desde hace 
decadas en otros países occi- 
dentales) todavía causa estu- 
por y extrañeza, o donde el 
sistema bibliotecario de la 
Diputación provincial más 
modélica de todo el Estado por 
su organización bibliotecaria, 
cuenta, en abril de 1990, con 
tres fonotecas (y un promedio 
de 2.000 discos) integradas en 
sus bibliotecas populares. 

RAMON SALAEERR~A. 

ORGANIZACION 
BIBLIOTECARIA DEL 
PRINCIPADO DE 
ASTURIAS: LEGlSLAClON 
BASCA 

Oviedo: Consejetfa de 
Educacibn, Cultura y 
Deportes, 1988.- 4 1  p. 
1. Bibliotecas-Legislación. 
l. Asturias. Consejería de 
Educaci6n, Cultura y 
Deportes. 
021.8 

S e recogen en esta obra el 
Decreto por el que se esta- 

blecen las normas generales de 
actuacióndel Principadode As- 
tunas para la promoción y co- 
ordinación de servicios biblio- 
tecarios, el Convenio de cola- 
boracidn permanente entre los 
Ayuntamientos y el Principado 

para el desarrollo y ordenación 
de los servicios bibliotecarios 
públicos del Concejo, el Re- 
glamento de Bibliotecas y 
Casas de Cultura, las Normas 
Técnicas de organización de 
las Bibliotecas, las Normas para 
las pruebas de acceso a plazas 
bibliotecarias y, finalmente, el 
Decreto de 30 de abril de 1987 
por el que se crea la Biblioteca 
de Astunas. 

LA BIBLIOTECA 
UNIVERSITARIA: 
INTRODUCCION A S U  
GESTION 

James Thompson y Reg 
Carr.- Madrid: Fundación 
Gemán Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1990.- 344 p. 
Bibliografía, p. 319335 
1. Bibliotecas 
Universitarias. l. 
Thompson, James. 11. Carr, 
Reg. 
027.7 

universitaria 

L ibro publicado en 1970 y 
que nos llega, en su cuarta 

edición, traducido por David 
Tona. Los dos autores son 
veteranos en las labores de las 
bibliotecas universitarias. co- 
nociendo en profundidad los 
debates generados sobre el 
tema, en la biblioteconomfa 
anglosajona, en las últimas 
décadas. 
El subtítulo del libro nos preci- 
sa con nitidez el enfoque que 
han empleado para tratar el 
tema: su organización y admi- 
nistración. Así, por ejemplo, se 
nos presentan. de manera muy 
documentada, aspectos tales 
como la constitución de los 
comités de biblioteca, la pro- 
blemática referente a ingresos 
y gastos, la planificación de las 
entrevistas de selección de 
personal, o de las distintas fa- 
ses que toman parte en la cons- 
trucción de nuevos edificios. 
Laevaluación de bibliotecas es 
un tema central, desde hace 
unos años, de las investigacio- 
nes en bi blioteconomía y como 
tal subyace a lo largo de toda la 
obra. pues son juzgadas por sus 
resultados y por el uso dado a 
los recursos que disponen. En 
nuestro caso todavía no hemos 
llegado a tal fase, estamos 
debatiéndonos por la implanta- 
ción de bibliotecas. Quizás no 
estaría de más el recordar la 
citada recogida por los autores 
en la página 23: "El apoyo a la 
biblioteca en Cpocas de necesi- 
dad económica es una especie 
de piedra de toque de la creen- 
cia del individuo en los valores 
docentes." 
En resumen. un buen libro que 
centrándose en la biblioteca 
universitaria nos seíiala, eso que 
nos queda tan lejano, de que si 
antes el bibliotecario retenía la 
información y protegía el do- 
cumento, actualmente su fun- 
ción principal es la de comuni- 
carla, lo que supondrá una for- 
mación específica en aspectos 
tales como la administración y 
el marketing para que pueda 
promover el fondo que le ha 
confiado y administrar y con- 
trolar el conjunto de nuevos 
medios técnicos que, de más en 
más, juegan un importante 
papel en la vida de una biblio- 
teca. 

R.S. 





Didáctica 

COMO ELABORAR 
PROGRAMAS 
INTERACTIVOS 

Ruth Besnalnou, Claude 
Muller, Chrlstine Thouln.- 
Barcelona: CEAC, 1990.- 
114 p. : ¡l.- (Educación y 
Enseñanza) 
1. Programas de 
ordenadores. 2. Didáctica. 
l. Besnainou, R. 11. Muller, 
C. 111. Thouin, C. 
681.3.06:3 7 

ste libro describe con deta- E lle cuales son 10s procesos 
de producción de un "didacti- 
cd" para ayudar a los formado- 
res y enseñantes a obtener del 
ordenador una eficacia peda- 
gógica máxima. 
Los autores de esta obra elabo- 
ran estrategias pedagógicas 
favoreciendo una interactivi- 
dad entre objetivos, conteni- 
dos y actividades intelectuales 
del enseñando. Se trata de des- 
arrollar la capacidad de diáio- 
go con la mhquina. 

EL TALLER DE LENGUA Y 
LITERATURA: CIEN 
PROPUESTAS 
EXPERIMENTALES 

Pedro Guerrero Ruk, 
Amando López Valem- 
Murcia: Departamento de 
Didáctica de la Lengua y 
Literatura: Cajamurcia, 
1989.- 171  p.: íI 
Bibliograná 
1. Lengua española- 
Didáctica. l. Guerrero Ruiz, 
Pedro. 11. Ldpez Valero, 
Amando 
8 (076) 
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L as Cien propuestas experi- 
mentales se destinan sobre 

todo a alumnos de Primaria y 
Secundaria, aunque algunas 
pueden ser aplicadas a niños 
que simplemente sepan leer y 
escribir. En cada una de las ex- 
periencias, se especifican los 
niveles a los que van destina- 
das, el tiempo que se precisa 
para su realizaci611, las t6cni- 
cas a desarrollar, objetivos 
materiales y criterios de eva- 
luación a aplicar. Así pues, es 
el profesor quien debe elegir, 
sabiendo que estas experien- 
cias han sido aplicadas ya en 
otras aulas y que los resultados 
fueron positivos. 

CUESTIONES DE 
DlDACTlCA DE LENGUA Y 
UTERATURAESPANOLAS 

Carlos Bastons Vlvanco... 
[et al.]- Barcelona: PPU: 
ICE, 1988.- 225 p. 
1. Lengua española- 
Didáctica. 2. Literatura 
española. l. Bas tons 
Vivanco, Carlos 
806.0:3 71.3 

ice 

n equipo de profesores U de Lengua y Literatura 
Española con experiencia en la 
Enseñanza Media ha creado 
esta obra para cubrir cuestio- 
nes de metodología, programa- 
ción y didáctica de la lengua y 
literatura españolas. 
Este libroes recomendado para 
alumnos de Filología que de- 
sean dedicarse a la enseñanza 
de esta materia, para alumnos 
del C.A.P., para los alumnos de 
las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, 
para todo profesor avido de 
conocer nuevas metodologías 
y varias experiencias en este 
campo y cómo no, para todo 
lector interesado en el conoci- 
miento del hecho literario. 

LENGUAJE, 
CONVERSACION Y 
EDUCACION: EL USO 
CURRICULAR DEL HABLA 
EN LA ESCUELA DESDE 
LOS SIETE ANOS 

Joan Tough.- Madrid: Visor, 
1989.- 227 p.: ¡l.- 
(Aprendizaje; 52) 
1. Niños-Lenguaje. 2. 
Didáctica. l. Tough, Joan 
371.33 

n este libra nos intere- 
Y E samos por la capaci- 
dad del niño para pensar y 
comunicarse a través de la 
conversación. Sostenemos la 
idea de que la conversación 
brinda a los profesores el re- 
curso más importante para es- 
timular el aprendizaje de los 
niños y constituye el principal 

medio de consecución de los 
objetivos educativos". Trasesta 
afirmación del autor, el mate- 
rial que se presenta está diseila- 
do para que los maestros lo 
empleen en forma autónoma. 
Cada capítulo contiene una 
introducción y la discusión 
pertinente. Le sigue una sec- 
ción ("Exploraciones") que 
aporta material de análisis y 
discusión. Finalmente, "Apli- 
caciones", sugiere las activida- 
des que pueden llevarse a cabo 
en las escuelas. 

LAS ACTIVIDADES 
FlSlCAS Y DEPORTIVAS: 
ENSENAR, ESTIMULAR, 
ENTRENAR 

a. Pouiiiart.- Barcelona: 
Paidós: MEC, 1989.- 254 
p.- (Educación fisica. 
Psicomotricidad) 
1. Educacidn f i ica.  l. 
Pouillart, G. 
372.8-79 

nseilar, estimular y entre- E nar, son las palabras que 
encabezan este libro. dedicado 
principalmente a ajustar la ac- 
tividad deportiva tanto a ense- 
fiantes de actividades flsicas 
como a enseñados. 
Con esta obra de G. Pouillart se 
pretende conseguir una mayor 
eficacia y precisión en la ense- 
fianza deportiva a través de un 
aprovechamiento mejor del 
entorno. y una adaptación del 
alumno a toda nueva modali- 
dad de participación, y tam- 
bien, y sobre todo, saber "ense- 
fiar" los ejercicios y programas 
elaborados por los especialis- 
tas deportivos, comprendien- 
do su lógica interna y procesos 
de elaboración. 







EDUCACION PARA LA SALUD t r  e 

Presentamos en este dossier un conjunto de documentos que 
tratan la Educación para la Salud desde un punto de vista global y 
una selección de aquellos otros que, más específlcamente, nos 
acercan a aspectos tales como la alimentación, las drogas o la 
educación sexual. Lo cierra una selección del material audiovlsual 
existente en el mercado y un directorio donde se señalan los 
programas de las diferentes Comunidades Autónomas e institucio- 
nes. 
Las ilustraclones son de Jackie Kayser, publicadas en 
"La expresión corporal", de la editorial Martínez Roca 

Dossier realizado por Mana los6 GARC~A MENENDEZ y Benjamín CABALEIRO 

EDUCACION 
LL! PREVENTIVA 

"Educarse para que no cunda el 
pánico", comentaba cualquier 
ministro estadounidense cuan- 
do le preguntaban sobre las 
repercusiones del SIDA en la 
forma de vida americana. 

Efectivamente, antes de hablar 
de medicina preventiva como 
la fórmula más eficaz de com- 
batir enfermedades que una vez 
gestadas son difíciles de erra- 
dicar, deberíamos pensar en 
educar en la prevención, debe- 
ríamos intentar la "educación 
preventiva". 

No es suficiente dar unas pau- 
tas de comportamiento enca- 
minadas a detectar posibles 
desajustes orgánicos, sino que 
deberíamos educar en la forma 
del estudio de esa sintomatolo- 
gía. ¿Por qué? Simplemente 
porque la ciencia médica es tan 
inexacta que causas similares 
dan lugar a consecuencias muy 
distintas. 

Por tal motivo esta pequeña 
monografía trata de informar 
modestamente de otra forma 
de educación.. . para que no 
cunda el pánico. 
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Dossier Educación para la Salud 

Aquilino Polalno-Lorente.- 
R Barcelona: Herder, 1987.- 
A 208p. 

,. . 

S ,. . . 

L a Organización Mundial de 
la Salud define esta como 

el "estado de bienestar físico, 
social y mental así como la ca- 
pacidad de funcionar en la so- 
ciedad y no sólo la ausencia de 
enfermedad". Al hilo de esta 
idea, el catedrático de psicopa- 
tología de la Universidad Com- 
plutense, Aquilino Polaino 
Lorente, desarrolla en su ensa- 
yo "Educación para la salud" el 
concepto de Salud conductual. 
Dicho término fue empleado 
por primera vez por el doctor 
Matarazzo en el Primer Fórum 
sobre Medicina Comportamen- 
tal. La idea se ha definido como 
un campo interdisciplinar que 
fomenta la filosofía estimulan- 
te de conductas que prevengan 
enfermedades. La salud con- 
ductual se constituyó como 

' disciplina en 1921 cuando el 
Instituto de Tecnología de 
Massachusetts impartió el pri- 
mer programa de educación 
para la salud. La primera orga- 
nización profesional -The 
Public Health Educations- se 
fundó en 1922. 
La educación para la salud debe 
entenderse como una ética que 
fomente el autocuidado. Esto 
es, el conjunto de actividades 
que individualmente se practi- 
can para el mantenimiento de 
la vida, la salud y el bienestar 
constituyendo una específica 
competencia personal. De esto 
se desprende que la medicina 
no es solo algo de mkdicos. 
28 

Muy al contrario, esta ciencia 
debe estar insertada en el con- 
texto social y muy particular- 
mente en cada individuo. Se 
trata, en suma, de impulsar lo 
que la divulgación norteaméri- 
cana ha definido como el "self- 
control". Este autocontrol ten- 
drA como resultado la disminu- 
ción de enfermedades y la 
adquisición de correctos hábi- 
tos para vivir la salud. 
Para llevar esto a cabo surge la 
necesaria figura del educador 
para la salud. Este profesional 
tendría como tareadescribir los 
comportamientos y problemas 
a los que hay que prestar aten- 
ción. Cada una de las posibles 
disfunciones tendrá una actua- 
ción distinta o preferencial 
según se trate de la etapa infan- 
til, adolescente o madura. 
El papel de estos profesionales 
fue definido en un documento 
publicado por la Society For 
Public Health en el año 77. 
La educación para la salud in- 
tegrará un conjunto muy am- 
plio deoportunidades de apren- 
dizaje entre los que cabe dise- 
ñar para producir el voluntario 
cambio comportamental con- 
ducente a la optimización de la 
salud. 
Además de la definición de esta 
disciplina la obra se completa 
con un amplio anexo que inclu- 
ye directorio de educación de 
pacientes, instituciones forá- 
neas y españolas, material di- 
dáctico, agencias de informa- 
ción y una relación de especia- 
listas en educación para la sa- 
lud. 

JosÉ MAR~A DE LOMA LÓPU 

ORIENTACIONES Y 
PROGRAMAS: 
EDUCACION PARA LA 
SALUD EN LA ESCUELA 

Departamentos de  
Enseñanza y Sanidad y 
Seguridad Social d e  la 
Generalltat de  Barcelona.- 
Madrid: Ministerio de \ 

Sanidad y Consumo, 
1986.- 156 p.: il. 

L os Departamentos de En- 
señanza y Sanidad y Segu- 

ridad Social de la Generalidad 
de Cataluña publicaron en No- 
viembre de 1986 esta Educa- 

ción para la Salud en la es- 
cuela que sigue siendo, hoy en 
día, el programa escolar dedi- 
cado a la salud de mayor im- 
portancia y constante referen- 
cia para otros proyectos educa- 
tivos de diversas comunidades 
autónomas. 
Tras una experimentación de 
dos años del programa experi- 
mental en cincuenta escuelas 
catalanas se decidió su incor- 
poración como elemento com- 
plementario en las diversas 
áreas de la Educación General 
Básica. Este libro, que recoge 
el Programa Definitivo, nace 
de la idea de sus promotores de 
incluir dentro de la educación 
integral del niño el aspecto de 
la educación para la salud, de 
especial importancia para ele- 
varel nivel sanitario, cultural y 
social de toda la población. 
La obra parte de una concep- 
ción de la salud como la mane- 
ra de vivir cada vez más autó- 
noma, más solidaria y más 
gozosa. Es decir, tener la cultu- 
ra y tranquilidad personal sufi- 
cientes para poder edificar la 
manera de vivir teniendo en 
cuenta a las personas que nos 
rodean y enfrentándose a la 
realidad en una actitud positi- 
va. Todo el proyecto se enfoca 
a su realización en la escuela 
destacando su papel en la tarea 
en la consecución de la salud 
del hombre y la salud social, 
inmersas ambas en una educa- 
ción integral. 
El programa consta de 10 te- 
mas: Limpieza e higiene per- 
sonal; Actividad y descanso; 
Desarrollo físico; Alimentación 
y nutrición; Prevención y con- 
trol de enfermedades; Seguri- 

dad y primeras curas; Salud 
mental y emocional; Salud 
sexual; Salud y medio; y Dro- 
gas, alcohol y tabaco. 
Se insiste en la obra en presen- 
tar las actividades de la ense- 
ñanza de la salud interdiscipli- 
nariamente, correlacionada con 
otras asignaturas en beneficio 
de la motivación del alumno 
que trabajará los temas en to- 
das sus dimensiones y perspec- 
tivas. 
Cada tema consta de los si- 
guientes apartados: 
- Lo que hay que saber: Se 
ofrecen aquí unas breves no- 
ciones sobre el tema a desarro- 
llar. 
-Condiciones ambientales: 
Dentro de la idea de que la 
salud no se reduce a los conoci- 
mientos, los autores proponen 
que debe ser toda laescuela y la 
sociedad quienes incidanen las 
actividades sobre la salud. Se 
tratan condiciones que debe 
reunir el ambiente escolar para 
que contribuya a los fines del 
Programa. 
- Lo que se quiere lograr 
con el programa: Presenta una 
serie de hábitos y actitudes me- 
diante objetivos operativos. 
- Objetivos específicos por 
ciclos: Son propuestasde obje- 
tivos por ciclos desarrollados 
en subobjetivos adaptables a 
las características del medio. 
- Sugerencias para activi- 
dades: Se desarrollan en fun- 
ción de la creatividad del maes- 
tro y de los medios de que dis- 
ponga la escuela. 
-Bibliografía y recursos di- 
dáctico~: Obras y materiales 
disponibles que pueden facili- 
tar la tarea educativa. 

RICARDO OLMEDO LUQUE 

EDUCACION PARA LA 
SALUD 

María Sglnz M a r t h -  
Madrid: María Sáinz 
Matiín, 1984 
Dos volúmenes: libro del 
profesor y libro del alumno 

L a doctora María Sáinz ofre- 
ce en esta obra unas útiles 

bases didácticas acerca de la 
educación, la vida sana, los 
hábitos y la prevención de en- 
fermedades. 



El trabajo comprende dos vo- 
lúmenes, uno para el alumno y 
otro para el profesor. 
El primero -destinado a niños 
del primer y segundo ciclo de 
EGB- es presentado de forma 
amena con abundancia de con- 
sejos acerca de la higiene, la 
conducta, el ocio, la familia, la 
ecología, el cuerpo.. .etc. 
En 61 el alumno encuentra 
multitud de ilustraciones, pre- 
guntas a las que contestar e, 
incluso, espacio para insertar 
sus propios dibujos. Todo ello 
incita al pequeño lector a iden- 
tificarse con los protagonistas 
a tomar como propias unas 
determinadas conductas que 
redundarán en su propio bene- 
ficio. 
Como dice la autora en el pr6- 
logo, el libro ayuda a aumentar 
la capacidad de observación, la 
imaginación y, sobre todo, la 
discusión viva y didáctica. 
El volúmen del profesor ofrece 
una perspectiva de diversos 
temas que afectan al educado 
para que el educador los tome 
en consideración y proceda así 
a transmitir conceptos de for- 

ma positiva. 
El libro ayuda a que el profesor 
haga conocer al alumno su 
cuerpo, adquiera hábitos de 
higiene, prevenga accidentes, 
tenga conducta vial, normas de 
comportamiento en la mesa, 
dietética adecuada y un largo 
etcétera. También explica el 
papel de los padres a valorar el 
trabajo. Todos estos enuncia- 
dos formarían parte de los ob- 
jetivos de educación sanitaria 
que la autora propone como 
necesarios para un método de 
educación para la salud. Con 
ellos se conseguiría: la promo- 
ción de formas de vida sana y 
por ello de la calidad de vida, el 
desarrollo de la toma de con- 
ciencia y de la responsabilidad 
de los individuos, grupos y 
personas con poder decisorio 
en materia sanitaria. Por últi- 
mo el aumento de los conoci- 
mientos relacionados con sa- 
lud y medio ambiente. 
La divulgación se articula en 
tres grandes áreas. La primera: 
el escolar como objetivo de la 
educación para la salud; la 
segunda: la familia y la sacie- 

dad en la educación para la 
salud. La tercera es una guía 
del profesor en la que se inclu- 
yenlos resultados de una in- 
vestigación llevada a cabo en 
centros escolares acerca de la 
familia, comunidad o sistema 
político. 

J.MP DE LOMA Lópn 

Para saber más: 

Experiencias de educación 
para la salud en la. 
Comunidad de Madrid. 
Madrid: Consejería de 
Sa1ud:Consejería de 
Educación, 1989. 

Conclusiones de los diferentes 
grupos participantes en estas 1 Jor- 
nadas de Educación para la Salud, 
celebradas los días 21 y 22 de 
octubre de 1988. Además de la 
conferencia inaugural, presenta- 
ción de lasexperienciasen loscen- 
tros de trabajo de los asistentes. 

SERRANO GONZALEZ, M.L: 
Educación para la Salud y Par- 
ticipación Comunitaria.- Ma- 
drid: Díaz de Santos, 1989. 
Este libro, cuyo origen es la tesis 
doctoral de su autora, presenta 
capítulos muy interesantes como 

el de los grupos de Educación para 1- 
la Salud en los barrios, técnicas de 
evaluación, aportaciones de la C' 
Educación para la Salud a la prác- 
tica médica, etc. Libro muy bien 
documentado, c 
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SAlNZ MARTIN, M.: Una apio- 
xlmación critica a las guarde- 
rías infantiles. ' Madrid: 
A.D.E.P.S.. 1987. 
Ademá5 de una breve introduc- 
ción se presenta un estudio medio- 
social de las guarderías y un estu- 
dio sobre los cambios psicobioló- 
gicos de los niños a partir de la 
Escala de Vineland (que está divi- 
dida en cinco grupos: comer, ves- 
tir y desnudarse, higiene y aseo, 
auto~omía y desplazamiento, jue- 
go y sociabilidad. 

Ser humano. Madrid: Bronce, 
1984.- 5 V. 

Es más un tratamiento practico de 
educación para la salud. un com- 
pendio de carácter divulgativo que 
siempre puede servir como apoyo 
documental a la hora de tratar esta 
temática. 
El interés de la obra radica en que 
las materias se presentan desde 
campos científicos tan variados 
como medicina, sociología, edu- 
cación, economía o psicología. 

PUBLICIDAD 
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1 CURSO DE EDUCACION 
PARA LA SALUD: 
ALIMENTACION, CULTURA 
Y SOCIEDAD. 

Madrid: Asociacidn de 
Educación para la Salud, 
1986.- 2 7 8  p. 

E ste libro es la obra conjun- 
ta de profesores y alumnos 

en el 1 Curso de Educación para 
la Salud, sobre el monográfico 
de Alimentación, Cultura y So- 
ciedad, realizado en el mes de 
mayo de 1985 en el Hospital 
Clinico de San Carlos. 
Se ha estructurado en siete 
grandes temas para facilitar la 
comprensión y el estudio: De- 
mografía y Sociedad: la Ali- 
mentación y el Arte; Medicina, 
Alimentación y Salud; Alimen- 
taci6n. Desarrollo y Salud; Ali- 
mentación Infantil y Salud; Ali- 
mentación y Educación para la 
Salud y la Comunidad y la Ali- 
mentación. 

LA ALIMENTACION EN 
RELACION CON LA SALUD 
Y EL CONSUMO 

M. Teresa García Jlm6nez.- 
Madrid: MEC; Barcelona: 
Vicens-Vives, 1988.- 199 
p. il. 

L a Editorial Vicens-Vives, 
en colaboración con la 

Dirección General de Renova- 
ción Pedagógica del Ministe- 
no  de Educación y Ciencia, ha 
publicado una carpeta de re- 
cursos didácticos sobre la ali- 
mentación en relación con la 
salud y el consumo. 
Me Teresa García Sánchez ha 
elaborado los textos con el 
objetivo de mejorar la salud de 
la población estudiantil y de 
sus familias a travCs de una in- 
formación en temas de alimen- 
tación y numción. 
Cada carpeta contiene varios 
cuadernillos dedicados a los 
principales aspectos relaciona- 

dos con este tema, tales como 
dietas equilibradas, higiene, 
destino y obtención de los ali- 
mentos.. . Se incluyen además, 
5 1 anexos y una bibliografla. 

TUS ALIMENTOS 

Judy Tatcheell y Dllys 
We1ls.- Madrid: Plesa 
198 7.- 48 p.: il. (Salud e 
higiene) 

+UD E H I C I Q ~  

TUS 
ALIMENTOS 

Nutricl6n. calorb.. vitaminas 

r bS%!*'& 

dicciones PLESA tiene en E, 1 mercado la colección 
Salud e Higiene en la que pre- 
sentan distintos estudios sobre 
la salud y el funcionamiento 
del cuerpo. "Tus alimentos" se 
incluye en esta serie de libros y 
responde, de una manera di- 
vertida y con gran número de 
ilustraciones, a todas las pre- 
guntas sobre la comida, las aler- 
gias, envenenamientos y dietas 
de peso. 

Para saber más: 

instituto Nacional del Con- 
sumo: Kontsumoko Lantegl 
Pedagogikoak =Talleres P e  
dagóglcos de Consumo. Vi- 
toria: Departamento de Traba- 
jo, Sanidad y Seguridad So- 
cial. 1988. ( 2  volúmenes). 
L'Allmentaclo al menjador 
escolar. Barcelona: Departa- 
ment d'ensenyament. 1989 
(su comentario ha aparecido en 
el nQ6 de Educación y Bibliote- 
ca) 

EL MEDIO ESCOLAR Y LA 
PREVENCION DE LAS 
DROGODEPENDENCIAS 

Grup ida.- Madrid: MEC, 
1989 

E ste material consta de un in- 
forme para el profesorado, 

dirigido tantoa los docentes de 
Enseñanza General Básica 
comoa losde Enseñanza Media 
y un manual de actividades para 
realizar en clase, diferencian- 
do las tres etapas o ciclos pro- 
puestos en la Reforma Educa- 
tiva:6-12, 12-16y 16-18años. 
Se trata de recomendaciones 
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técnicas y metodológicas, ilus- 
tradas con distintos tipos de 
actividades que pueden reali- 
zarse en clase. 

LA EDUCACION SOBRE 
LAS DROGAS EN EL CICLO 
SUPERIOR DE LA EGB : 
PROPUESTA DE 
PROGRAMA 

Ramón Mendoza Berjano, 
Aracell Vilarrasa Cunlll6, 
Xavler Ferrer Pérez.- 
Madrid: MEC, 1986.- 2 4 6  
p.: ¡l.- (Estudios de 
educacidn; 2 1 )  

P rograma auspiciado por el 
I.C.E. de la Universidad 

de Barcelona y realizado por 
un equipo multidisciplinar. Se 
presenta una síntesis de los 
resultados obtenidos en un es- 
tudio del consumo de drogas 
en los escolares del ciclo supe- 
rior de EGB de la ciudad de 
Barcelona y el programa edu- 
cativo de intervención, cohe- 
rente con los resultados: rela- 
ción de objetivos, métodos 
didácticos, clasificación de las 
actividades (por cursos y mate- 
rias; por drogas; por los objeti- 
vos del programa) descripción 
de las propuestas de activida- 
des y orientaciones comple- 
mentarias. 

¿CAMINO SIN SALIDA? 

Francesc FrelxA, MI 
Teresa Sfinchez- 
Conc heiro. - Barcelona: 
/caria 1989.- 2 0 8  p. 

U na reflexión acerca de las 
drogodependencias y un 

inicio de reflexión sobre el 
problema del drogodependien- 
te. 
La primera parte del libro trata 
los aspectos sanitarios y socio- 
culturales del fenómeno de la 

droga en la sociedad occiden- 
tal, mientas que la segunda parte 
se refiere al tratamiento juridi- 
co penal de los delicuentes 
drogodependientes y a la apor- 
tación de una alternativa tera- 
péutica que contemple la ver- 
tiente sanitaria, social y legis- 
lativa de esta problemática. 

Para saber mas: 

DIAZ ALEDO, L. : Las Dro- 
gas... a lo claro. Madrid: Po- 
pular, 1985. 
CALAFAT FAR, Amador: 
Prevención escolar de  la dro- 
ga. Palma de Mallorca: Go- 
vem Balear. Consellería de 
Sanitat i Segurítat. 1987. 
VEGA, A.: Los educadores 
ante las drogas. Madrid: San- 
tillana, 1983. (Aula XXI) 
VEGA A.: Los maestros y las 
drogas. Bilbao: Ed. Mensaje- 
ro, 1984. 
ONATE GOMEZ, P.: Preven- 
ción de las toxicomanías y 
educación. Madrid: Cruz Roja 
Española. 1984. 
MENDOZA. R. y VEGA, A.: 
El papel del Educador anteel 
problema de las drogas. Ma- 
drid: Pablo del Rio. 1980. 
AYUNTAMIENTO DE BAR- 
CELONA: Dossier sobredro- 
godependencias per educa- 
dors. Barcelona: Area de Ju- 
ventud y Depone, 1983. 



BARRAGAN, FERNANDO: 
DISENO, 
EXPERIMENTACI~N Y 
EVALUACION DE G U ~ A  
DIDÁCTICA PARA LA 
EDUCACIÓN SEXUAL 0-20. 

(Dirección: Dpto. de Didáctica e 
Investigacibn Educativa y del 
Comportamiento.- Facultad de 
Filosofia. Ciencias de la 
Educación. Universidad de La 
Laguna. 38071 Tenerife) 

E s un magnífico trabajo in- 
terdisciplinar sobre la 

educación sexual. En él se ana- 
lizan los prejuicios, los méto- 
dos, las posibles programacio- 
nes, las líneas básicas de for- 
mación del profesorado, las teo- 
rías actuales sobre sexualidad, 
se ofrece bibliografía comen- 
tada, etc. Es un trabajo que 
puede ser de gran utilidad para 
el profesorado por la amplitud 
de edades que abarca, 0-20 años 
y por el rigor con que está enfo- 
cado. 

¿DE DONDE VENIMOS? 

P. Mayle, Al Roblns.- 
Barcelona: Grbalbo, 1985 

"E s un libro ilustrado con 
dibujos divertidamente 

caricaturescos. Presenta los 
cuerpos desnudos y sin belleza 
de un hombre bamgudo y una 
mujer afectada de celulitis. La 
crudeza del vocabulario res- 
ponde a la de los dibujos y 
puede provocar, al principio, 
rechazo y repulsión. Pero con 
el uso, despds de haberlo 
propuesto a los niños junto con 
otras obras sobre el tema, nos 
damos cuenta de que este libro 
da pie a una actitud más sana, 
ya que aborda de una forma 
más franca las preguntas de los 
niños," 

(G. PATTE: ¡DEJADLES LEER!) 

GUlA PRACTICA DE 
EDUCACION SEXUAL 
PARA EL EDUCADOR: 
ORIENTACIONES PARA 
UNA INTERVENCION EN EL 

AMBITO ESCOLAR Y DE 
LA ENSENANZA. 

José Luls García 
Fernández.- 2Q ed.- 
Pamplona: Medusa. 1990.- 
520 p. : il. 

E ste trabajo, integrado en el 
ya extenso y valioso mate- 

rial elaborado por García Fer- 
nández (véase la página de au- 
diovisuales en este dossier) 
intenta clarificar el concepto 
de educación sexual. En su 
segunda parte se plantea la 
acción educativa en el ámbito 
escolar (planificación; evalua- 
ción de las necesidades e inte- 
reses del alumnado; recursos 
humanos; finalidades y objeti- 
vos;...). Cierran el libro 18 
unidades didácticas en los que 
presenta el tema escogido y la 
bibliografía de ampliación. 
Un enfoque progresista para la 
educación sexual. 

METODO PRACTICO DE 
INFORMACION SEXUAL 

EN EL HOGAR, LA 't 

ESCUELA Y LA 
ENSENANZA 

JosQ Luis García.- 
Pamplona: Medusa. 

L7 
b 

erie de documentos dirigi- E S dos principalmente hacia C, 1 
el ciclo Medio y Superior de 
E.G.B. Expuesto de una mane- 
ra clara, el tema de las relacio- C/ 1 
nes sexuales está bien tratado 
así como las respuestas a las e 

9 diferentes preguntas que sobre - 
este tema se pueden formular. 
Destaca el cuidado otorgado al L! 
lenguaje en cuanto a la utiliza- 
ción de términos no-sexistas. 
Los documentos gráficos son L\. 
atractivos por sus ilustraciones 
y tienen una buena acogida por 
parte del alumnado. Cumple su 
objetivo primordial de ser una 
base para el diálogo entre el 
niñola y el educadorla asícomo 
con los padres. 

PUBLICIDAD 
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"EL CUERPO HUMANO" 
Madrid: Metrovídeolimagen 
35 
- 9 videos (18 h, 30 m.) 

Incluye las funciones corpora- 
les iniernas Cfuncionamiento de 
los órganos) y los distintos 
fenómenos esternos que inci- 
den en la salud. 
De le misma editora: "Medici- 
nas alternativas" y "Tu cuer- 
po y el deporte". 

"LOS SECRETOS DE LA 
VIDA" 
Madrid: Visual Ediciones- 
Educación 
- 3 vídeos, (1 h. 30 m.) 
Dibujos aninlados, Algunos 
temasque incluye: concepción, 
nacimiento, problemas de la 
pubertad. 

"COMO DEJAR DE 
FUMAR" 
Madrid: Vídeo Didáctico. 
- Vídeo 60 m. 

''SIDA: PREVENCION" 
Madrid: Vídeo Didáctico. 
- Vídeo 60 m. BetaNHS 

"CIENCIAS DE LA VIDA" 
Barcelona: Ancora Audiovi- 
sual. 
- Vídeos, Duración media: 20 
m. Diapositivas con texto guía. 
En relación con la educación 
para la salud, cuenta esta co- 
leccibn con 16 vídeos sobre el 
cuerpo humano, uno sobre la 
reproducción y cinco sobre 
salud y seguridad. También 
editan colecciones de diaposi- 
tivas sobre estos temas. 

"ANATOMIA HUMANA" 
Aries FilmsISan Pablo Films. 
- 3 vídeos, BetaNHS. 
- EGB-BUP 

SERIE "ANATOMIA Y 
FISIOLOGIA HUMANAS" 
Barcelona: Fund. se Serveis de 
Cultura Popular. 
- 5 vídeos. 60 m. media. 
- EGB-BUP-FP 
El cuerpo humano, Gestación 
y nacimiento, Educación se- 
xual, Citología. Adaptaciones 
de las más presrigiosas edito- 
ras internacionales. 

"FISIOLOGIA" 
Madrid: Didascalia. 
- 6 vídeos, 30 m. media. 
- EGB-CS-BUP-COU-FP 
Anatomía yjsiolngía del cuer- 
po humano, con referencias a 
la salud. 

"EDUCACION SEXUAL" 
Madrid: Educaction Training 
EnterprisesIBBC 
- 2 vídeos, 30 m. 
- 10-13 años. 
Combina imágenes reales con 

dibujos animados y esquemas. 1 - 
Incluye guía didáctica. L! 
"EL CUERPO HUMANO" 
Barcelona: Schola Video1 7 
Encyclopedia Británica L + 
- Vídeos, 20 m. media. 
- EGB-BUP-FP 
Varios títulos sobre anatomfa 

Q 
yfisiología humana; encéfalo, 
esqueleto, músculos, riñones, 
corazón, ojo, etc. Cr 
WOMO PONERSE EN 
FORMA" b 
Barcelona: Intemational Fila - 
Grup. 
- Vídeo, 60 m. 

C' 
Sisrenla de Leslie Chazin, 

L! 
canlpeona mundial de aerohic. e 

COMUNIDADES 
AUTONOMAS 
Muchas Consejerías de 
Salud cuentan con mate- 
rial audiovisual de prés- 
tamo. 
En el País Vasco se está 
llevando a cabo el pro- 
grama "CINE Y SA- 
LUD, dirigido a BUP. 
FP y REM. Se realizan 
visionados rotativos de 
seis películas sobre las 
que posteriormente se tra- 
baja con ayuda de gufas 
didácticas. 

Programa de materiales didácticos en 
Educación para la Salud. 

Medusa. Apdo. 3236 Pamplona. 

El equipo "Salud y Educación", su vez diversificados por nive- 
coordinado por el Dr. Jos6 Luis les (para educadores. padres, 
García ha elaborado esta serie alumnos de diferentes edades. 
de recursos didácticos, que educación de adultos) y pre- 
cuenta con 26 monografías, 8 tenden presentar un carácter 
libros, 2 series de diapositivas, práctico. global y progresivo. 
23 vídeos y 16 aportaciones Algunos títulos de los vídeos 
auxiliares (Puzzles, cromos, 
cartillas). 
Aunque están t r a b a j d o  en 
nuevas series (toxicomanías, 
nutrición) hasta el momento la 
mayor parte del programa se 
refiere a educación sexual, 
desarrollado en el "Método 
práctico de información sexual 
en el hogar, la escuela y la 
enseñanza". 
Los distintos materialesestán a 

son: 
- Nuestro cuerpo, [Premio 

Nacional M.E.C., 19871 
- La primera vez. 
- Embarazo y parto. 
- Esas cosas de la puberrad. 
- Esos bichitos inoportunos 

o las enfermedades de 
transmisibn sexual. 

- La primera iisita a un cen- 
tro de planificacibn fami- 
liar. 

- La erbtica del otoño (se- 
xualidad en la tercera edad) 
[Premio INSERSO 19881 

- Todos contra el SIDA [Pre- 
mio Euskadi de Promoción 
de Servicios Sociales] 

- De tu a ru (roles e igualdad 
sexual). 

- Conducras sexuales no 
heterose.ruales. 
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Avda. de Portugal, 70. TOLE- 
DO 

p 
C' + 

año pasado. 

I- 
DIRECCIONES DE INTERES A! 

Consejería de Salud, 
Consumo y Bienestar 
Social, Area de Educación 
para la Salud. 
Calvo Sotelo, 15. 26003 LO- 
GROÑO 

AUTONOMAS INSTITUTO DE SALUD . 
CARLOS III, 
SUBDIRECCI~N GENERAL 
DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO DE 
PERSONAL. 
Sinesio Delgado, 10. 28009 
MADRID 

CASTILLA-LEON 

Consejería de Cultura y 
Bienestar Social, Dirección 
General de Salud Pública. 
Avda. de Burgos, 5.4707 1 VA- 
LLADOLID 
Actualmente están trabajando 
en programas de prevención de 
enfermedades e higiene buco- 
dental. 

Consejería de Salud y 
Servicios Sociales. 
Dirección General de 
Atencibn Primaria y 
Promoción de la salud; 
Sección de Educación para 
la Salud. 
C/ Federico Sánchez Bedoya, 
3 - 4 100 1 SEVILLA 
También realizan programasen 
la Consejeria de Educación. 

MADRID 

Consejería de Sanidad, 
Unidad de Educacibn 
Sanitaria. 
O'Donnell, 50, lQ. 28009 MA- 
DRID 
También en la Dirección Ge- 
neral de Planificación, Forma- 
ción e Investigación. 

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD 
José Ortega y Gasset, 7 1.28006 
MADRID 

Departament de Sanitat y 
S.S. Servei de Promoció de 
la Salut, 
Travessera de les Corts, 131- 
159,08028 BARCELONA. 
También en el Departament 
d'Ensenyarnent, Programa de 
Educación para la Salud en la 
Escuela. 

INSTITUTO DE LA MUJER, 
DEPARTAMENTO DE 
SALUD. 
Almagro. 36.280 10 MADRID 

ARAGON 
MURCIA 
Consejería de Sanidad, 
Unidad Técnica de 
Educacibn para la Salud. 
Ronda de Levante. 1 1. 30008 
MURCIA 

Diputación General. 
Departamento de Sanidad; 
Sección de Educación 
Sanitaria. 
P" María Agustín, s/n - 50071 
ZARAGOZA 

ASOClAClON MUJERES 
PARA LA SALUD 
Barquillo, 44, zQ 28004 
MADRID EUSKADI NAVARRA 

Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales. Servicio 
de Atención Primaria. 
General Elom, 32 - 33001 
OVIEDO. 

BALEARES 

Departamento de Sanidad, 
Centro de Educación para 
la Salud. 
Manuel Iradier, 10. 01006 
VITORIA (Tel. 13 56 54), 
Centro piloto inaugurado en 
marzo del 90. 
Departamento de Educación 
para la Salud, Duque de We- 
Ilington, s/n VlTORlA Tam- 
bién en el Departamento de 
Enseñanza. 
Entre los programas que están 
realizando actualmente desta- 
can los dedicados a "salud 
bucodentai", "prevención de 
accidentes infantiles" y "ali- 
mentación equilibrada", este 
últimoen formato de programa 
de ordenador. 

EXTRENADURA 

Departamento de Salud, 
Dirección General de 
Atención Primaria, Equipo 
de Educación para la 
salud. 
Conde Oliveto, 9. PAMPLO- 
NA 

MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA, 
SERVICIO DE EDUCACI~N 
PARA LA SALUD. 
Alc~lá, 34.3" MADRID 

INSTITUT CATALA DE 
SALUT 
Programa de Educación Sa- 
nitaria, Gran Vía Corts Cata- 
lanes, 587.08007 BARCELO- 
NA 

Consellería de Sanidad y 
Seguridad Social, Servicio 
de Promoción de la Salud. 
Cecilio Metelo, 18. 07003 
PALMA DE MALLORCA 
También realizan programasen 
el Consell Insular, Servicio de 
Educación para la Salud y en 
los principales ayuntamientos. 

VALENCIA 
Consellería de Sanidad y 
Consumo, Dirección 
General de Promocidn de 
la Salud. 
Amadeo de Saboya, 2.46010 
VALENCIA 
También en la Consejería de 
Educación. 

ASOClAClON DE 
EDUCACION PARA LA 
SALUD (AEPS), AREA DE 
SALUD DEL SERVICIO DE 
MEDICINA PREVENTIVA, 4 P  
N. Hospital Universitario 
San Carlos. 28040 MADRID 
Miembro de la Unión Intcma- 
cional de Educación para la 
Salud. Organizan cursos, con- 
ferencias y seminarios. Sus 
fines principales son la promo- 
ción de la EpS en todos los 
ámbitos sociales mediante la 
sesibilización de las institucio- 
nes y la difusión a través de 
todos los medios de comunica- 
ción. Entre otros cursos, tienen 
previsto para junio uno de 
Metodología en educación para 
la salud. 

CANARIAS 

Dirección Territorial de 
Salud, Educación Sanitaria. 
Alfonso XIII, 5 LAS 
PALMAS. 
También en la Consejería de 
Sanidad, Dirección General de 
Salud Pública. 

OTROS 

Consejería de Sanidad y 
Consumo, Dirección 
General de Programas 
Sanitarios y Atención 
Primaria. 
PI. de Santa Clara, s/n. 06800 
MERIDA 

MINISTERIO DE SANIDAD Y 
CONSUMO. Subdirección 
General de Programas de 
Promoción y Prevención 
Servicio de Educación para 
la Salud. P V e l  Prado, 18 
20, PL. 10. 28071 
MADRID. 
Entre otras muchas activida- 
des, organizan seminarios 
anuales sobre EpS, dirigidos a 
responsables de las Comunida- 
des Autónomas y de otras insti- 
tuciones. El último tuvo lugar 
en MCrida en noviembre del 

Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, Servicio 
de Salud Pública. 
Marqués de la Hermida, 8. 
3907 1 SANTANDER Consellería de Sanidad, 

Dirección General de Salud 
Pública, Edif. Adm. 
San Cayetano. BI. 2. SANTIA- 
GO DE COMPOSTELA. 

CASTILLA-LA MANCHA 

Consejeria de Sanidad y 
Bienestar Social. Direccidn 
General de Salud Pública. 





E.G.B. 

M I  PRIMER LIBRO DE LA 
NATURALEZA 

Angela Wllkes.- Barcelona: 
Molino. 1990.- 48 p. : il. 
1. Naturaleza.- Guías. l. 
Wilkes, Angela 
502 (036.5) 

E sta "guia práctica ilustra- 
daatarnañoreal"está1lena 

de sugerencias para aquellos 
niños que quieran aprovechar 
sus excursiones al campo o la 
playa y conocer un poco mejor 
nuestro entorno. 
A travts del trabajo y la obser- 
vación, el niño puede ver ger- 
minar las plantas, cómo una 
oruga se convierte en mariposa 
o crear su propio equipo de 
naturalista. 
Todas las actividades se mues- 
tran paso a paso a través de 
espléndidas fotografías para 
aprender a conocer la Natura- 
leza y a querer y cuidar anima- 
les y plantas. Libro sumamente 
recomendable que nos sirve 
como ejemplo de lo que puede 
ser un buen libro documental 
para el público infantil y juve- 
nil 

REVISTA WAPlTl 

Barcelona: Ed. Milán 

W apiti es una revista 
mensual de naturaleza 

para nillos a partir de los siete 
aíios. 
A travCs de sus reportajes, ilus- 
traciones y fotografías los ni- 
Bos podrán adentrarse en bos- 
ques, montañas, mares y sel- 
vas. 
Wapiti une el rigor científico a 
la sencillez explicando la vida 
de animales y plantas con un 
36 

tono humorístico, tierno y di- 
recto. Pone al niño en contacto 
con la naturaleza mostrándole 
sus secretos para ayudarle a 
convivir con ella y aprender a 
conservarla y respetarla. 
Cada mes, .César, el cuervo 
mascota de Wapiti, ofrece 
multitud de informaciones 
sobre la naturaleza, direccio- 
nes para hacer excursiones, 
visitar parques, practicar de- 
portes e ir de vacaciones. 
Además, César, publica las 
cartas de los lectores y explica 
los cambios que sufre la natu- 
raleza a través de las estacio- 
nes. 

GRACIAS POR SU 
COLABORACION 

Antonlo Martinez 
Henarejos, Hellodom 
Núñez Delgado e 
ilustraciones de Romeu.- 
Madrid: ONCE, 1989. 

n este folleto se presentan E 48 situaciones ("Para pa- 
sar por un lugar estrecho", 
"Utilización de escaleras", 
"Para ofrecer un asiento", etc.) 
en las que los autores dan in- 
strucciones sobre el modo en 
que con mayor eficacia pode- 
mos ayudar a la persona ciega. 
La breve instrucción es acom- 
pañada de ilustraciones humo- 
rísticas de Romeu, en las que se 
pone de manifiesto lo torpes 
que podemos ser a la hora de 
ayudar a los invidentes. 
Un rnill6n de ejemplares se han 
sacado de este folleto por lo 
que animamos a todos los cen- 
tros educativos a ponerse en 
contacto con: 
Dirección General de la ONCE 
Servicio de Relaciones Públi- 
cas 

C/ hado, 24 
28014 Madrid 
Tel.: 5894600 

L a editorial Parramón nos 
presenta la colección Las 

Experiencias del Niño. 
Se trata de una serie de relatos 
(escritos por Mauricio Bach, 
ganador y finalista de varios 
concursos de cuentos) que 
ponen de manifiesto las diver- 
sas experiencias y cornporta- 
mientos de los niños a través de 
situaciones que, si bien de fic- 
ción, pueden colocarse dentro 
del plano de la realidad de la 
vida del nifio. 
Al final de cada historia, Anto- 
ni Amorós, especialista en 
educación infantil y profesor 
de Etica y Latin. explica a 
padres y educadores la esencia 
del tema de que se trate en cada 
libro. 
Hasta ahora se han publicado 6 
títulos: El Miedo, La imagina- 
cidn, La inreligencia, La men- 
tira, Los celos y La Conducta. 
Próximos títulos: La timidez, 
La amistad, La habilidad y La 
pereza. 
Las ilustraciones de Montse 
Tobella y Roser Rius hacen de 
los cuentos una exposición 
fantástica de colorido y belle- 
za. 

ALFONSO: FOTOGRAFlAS 
DE LA HISTORIA 

Juan Miguel Shnchez Vlgll; 
fotografías de Alfonso 
Sánchez Portela.- 
Zaragoza: Luis Vives, 
1989.- 140 p. : ¡l.- (Ala 
delta; 88. Serie gris) 
1. Fotografia. 2. Sánchez 
Portela, Alfonso. l. Sanchez 
Vigil, Juan Miguel 
77.03 

E nmtenido libro que, de la 
mano del recientemente 

G 
fallecido Alfonso, nos narra la - 
vida de la España de este siglo: 1, 
las costumbres populares, los 
artistas e intelectuales que re- 
trató, profesionales que desa- 

L! 
parecieron y de las que su '.c; 
máquina fotográfica dejó un 
recuerdo. Librito muy ameno. - 

( 3  - 
EL IMPERIO CHINO 

Marlnella Terzl.- Madrid: C/ 2 
SM: Unesco, 1989.- 3 1  p. 
: ¡l.- (El Patrimonio de la 
Humanidad; 9) 
1 .  China- Historia. l. Teni, 
Marinella 

D entro de la colección "El 
Patrimonio de la Hurna- 

nidadWde ediciones S.M. y con 
una magnífica encuadernación, 
El Imperio Chino nos acerca. a 
través de las fotografías, a las 
construcciones arquitectónicas 
de mayor relieve dentro de la 
República Popular China: La 
Gran Muralla, el Mausoleo de 
Qin Shi Huang (descubierto en 
1974) y el Palacio Imperial de 
las dinastías Ming y Qing. 
Con esto, El Imperio Chino no 
es sólo un publicación ilustra- 
tiva sino que explica las carac- 
teristicas principales de la na- 
ción y su historia. 





E.G.B. 

Angel Benlto Pardo, Eloy 
Martos Núñez.- Badajoz: 
Ministerio de Educacidn 
Nacional de Colombia. 
Junta de Extremadura, 
1989.- 27 p.: i1.- 
(Documentos de 
Investigacibn Curricular; 6) 
Bibliografía; cartel 
desplegable. 
1. Lengua española- 
Gramática. l. Benito Pardo, 
Angel. 11. Martos Núñez, 
Eloy 
806-5 

Ana MI Santos Barba.- 
Madrid: Escuela Española, 
1990.- 195 p.- (Práctica 
Educativa; 56). 
1. Lengua Española- 
Didáctica. l. Santiago 
Martínez, E. 11. Santos 
Barba, A. M9 ' 
371.3 

L a obra presenta dos áreas 
básicas en el cum'culum 

de la enseñanza primaria, la 
Lengua y la ~iteratura. 
El trabajo. que se organiza en 
cuatro bloques, "Animación a 
la lectura", "Profundización de 
los textos literarios", "Gramá- 
tica y Creatividad" y " La poe- 

L a serie "Documentos de In- 
vestigación Cumcular" se 

enmarca en el proyecto de In- 
vestigación Comparación de 
Currículos, Programas y Con- 
tenidos para la enseñanza de 
la lengua materna y literatura 
en Colomhia~ España, que pre- 
tende una renovación curricu- 
lar y servir de vía teórico-prác- 
tica para el diseño de progra- 
mas educativos iberoamerica- 
nos. En este número, dedicado 
a lagramática, se incluyen tanto 
los aspectos teóricos de la en- 
señanzade estadisciplina como 
diversas experiencias de cen- 
tros iberoamericanos. Es de 
destacar, por otra parte, la 
abundancia de recursos gráfi- 
cos, esquemas y dibujos, así 
como la inclusión de un cartel 
central desplegable titulado: 
"Viaje en globo a la Sintaxis". 

PROGRAMACION DE 
ACTIVIDADES CREATIVAS 
EN LENGUA Y 
UTERATU RA 

E. Santlago Martínez y 

38 

sía: creación de poemas", 
muestra la Lengua como vehí- 
culo de comunicación que el 
niño articula mediante unos 
códigos gramaticales. 
Tambiénse pretendeque el niño 
se interese por la lectura. apren- 
da a crear sus propios espacios 
cognitivos, aprenda a generar 
sus propias frases secuencias, a 
la vez que analiza los textos 
como si de un comentario se 
tratara, describe sus persona- 
jes, los contextos, etc. Más 
adelante el capítulo dedicado a 
la Poesía significa un intento 
Dor adentrkal niño al mundo 
de otro gCnero literario sin es- 
tableceruna discontinuidad con 
respecto a los textos en prosa. 
Al final se incluyen instruccio- 
nes parael desarrollo de activi- 
dades prácticas. En los distin- 
tos anexos se presentan algu- 
nos trabajos realizados por los 
alumnos. 

DISENO Y DESARROLLO 
DE UNIDADES 
DlDACTlCAS EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 

C. Shara Tann.- Madrid: 
Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia: Ediciones Morata, 
1990.- 21 7 p.: il. 
(Pedagogía; Educacidn 
infantil y primaria) 
Bibliogra fia 
1. EnseñanzaMétodos. l. 
Tann, C.S. 
372.4 

L a obra de C.S. Tann repre- 
sentaunesfuerzo por aunar 

la experiencia de distintos en- 

seííantes en la escuela Británi- 
ca. El objetivo es diseñar y 
desarrollar la programación en 
la Escuela Primaria a través de 
unidades didácticas. 
Las experiencias y actividades 
obtenidas de estos estudios 
estan inscritos dentro de refor- 
mas y revisiones acerca de lo 
que debe enseñarse en nuestras 
escuelas y comodebe de super- 
visarse. 
En este sentido. el libro en un 
principio incide en la explica- 
ción de los fundamentos teóri- 
cos del trabajo por unidades 
didácticas, sus objetivos y los 
medios para su evaluación; 
posteriormente se pasa a un 
segundo plano con la observa- 
ción de algunos casos prácti- 
cos con niños de la escuela 
primaria. 
El objetivo final no es otro que 
el proporcionar elementos para 
aquellos profesores que deseen 
desarrollar esta metodología 
apoyándose para ello en expe- 
riencias anteriormente diseña- 
das y comprobadas. 

PROGRAMACION DEL 
LENGUAJE EN EL CICLO 
SUPERIOR DE LA E.G.B. 

Arsenl Sánchez.- Madrid: 
Escuela Española, 1990.- 
235 p. 
Bibliografia 
1. Lengua Española- 
Didáctica. l. Sánchez, 
Arseni. 
3 71.3:806 

I texto de Arseni Sánchez, E dividido en cuatro partes 
tiene en cuenta algunos de los 
aspectos generales de la Pro- 
gramación de las distintas en- 
señanzas, acompañados de las 
correspondientes reflexiones de 
tipo prácticoqueconviene tener 
presentes en las clases de len- 
guaje. 
Los capítulos de esta publica- 
ción se destinan, en un princi- 
pio, a explicar la distribución 
temporal de los contenidos a lo 
largo de un ciclo escolar - 
Programación anual-. La 
segunda parte se dedica a la 
programación cona o en uni- 
dades didácticas concebidas 
con una temporalización sema- 
nal. 

Al final se completa esta divi- 
sión teórica con modelos di- 
dáctico~ donde se incluyen las 
pruebas de evaluación y las 
actividades de recuperación. 

REVISTA 
INTERUNIVERSITARIA DE 
FORMACION DEL 
PROFESORADO 

Teruel: Universidad de 
Zaragoza, Escuela 
Universitaria de Magisterio, 
1989.- 719 p. 
1. Profesores- Formacibn 
Profesional. I. Universidad 
de Zaragoza, Escuela 
Universitaria de Magisterio 
de Teruel 
371.13 

l. a Revista Interuniversita- 
ria de Formación del Pro- 

fesorado dedica su número seis 
a recoger, con carácter mono- 
gráfico, las Actas del IV Semi- 
nario Estatal de Escuelas Uni- 
versitarias de Magisterio. cele- 
brado en Soria en Mayo de 
1989. 
La problemática de la forma- 
cibndel profesorado. es el tema 
que ha servido de punto de 
encuentro y discusi6n en los 
Seminarios celebrados. 
La Revista nos presenta este 
número, respondiendo a sus 
propios objetivos, como órga- 
no de expresión de todos aque- 
llos que dedican su vida profe- 
sional a la formación del profe- 
sorado. 
Todas las comunicaciones, 
ponencias, etc, ... , conducen a 
un consenso en tomo al papel 
del profesor como una persona 
altamente cualificada, quedebe 
acceder a una formación profe- 
sionalizada de rango aciidhni- 
co, y con nivel de licenciatura. 
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VOCABULARIO BASICO EN LA EGB 
Coordinación, María 
Antonia Casanova 
Rodríguez, Melitina Rivera 
Gonzáiez.- Madrid: 
Ministerio de Educacibn y 
Ciencia, Espasa Calpe, 
1989.- 3 v.: il. 
BibIiogratTa 
1. Niños-Lenguaje. l. 
Casanova Rodríguez, M# 
Antonia. 11. Rivera 
Gonzalez, Melitina 
8Ol.31':3 73.3 

E n el número 5 de EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA 

dimos noticia de la presenta- 
ción de esta obra imponantísi- 
ma por sus objetivos y por las 
posibilidades de trabajo que 
ofrece. Este extenso trabajo va 
dedicado especialmente a los 
profesores de los tres ciclos - 
inicial, medio y superior-, de 
la EGB. Partiendo de la base de 
que es la etapa escolar funda- 
mental en la adquisición de un 
léxico rico y apropiado que se 

desarrolle a lo largo de toda la 
vida, el Vocabulario Básico de 
la EGB puede tomarse como 
un instrumento que ayude en el 
aprendizaje de las parcelas 
Iéxica y semántica del idioma. 
Para el profesorado, servirá de 
referencia para conocer el ni- 
vel léxico de sus alumnos y 
poder así programar con más 

eficacia las actividades que 
contribuyan al enriquecimien- 
to del mismo. 
Para obtener los datos de la 
experimentación. se realizaron 
encuestas a los alumnos de EGB 
(cursos 83-84 y 84-85) de los 
distintos ciclos. Así se detectó 
el grado de comprensión del 
alumno con respecto al léxico 
que se le presentó. La muestra 
se aplicó en todas las Comuni- 
dades Autónomas, en centros 
públicos y privados y en áreas 
urbanas y rurales. 
La obra consta de dos volúme- 
nes: en el primero se incluye el 
listado alfabético del vocabu- 
lario tipo (es decir, el vocabu- 
lario pasivo que los alumnos de 
EGB dominarán al finalizar 
cada uno de los ciclos citados). 
En el listado se especifican las 
entradas del Diccionario de la 
R.A.L. y las acepciones del 
mismo que se consideran apro- 
piadas para la edad de los ni- 
íios. 

A continuación se hace un tra- 
tamiento específico de cada 
ciclo educativo. 
En el 2%olumen, se recoge el 
vocabulario activoutilizado por 
los alumnos, en tres tablas dife- 
rentes. En la la, los términos 
aparecen con su frecuencia 
correspondiente según ciclos y 
pruebas. En la 2" los mismos 
términos ordenados por fre- 
cuencia e indicando su utiliza- 
ción por Comunidades Aut6- 
nomas. y una 3"abla en la que 
se establece una comparación 
entre el vocabulario tipo pro- 
puesto en el primer volumen y 
el que realmente utilizan los 
alumnos (Voc. activo). 
Como complemento de estos 
dos volúmenes aparece uno más 
pequeño dedicado a la Didácti- 
ca del Vocabulario, en el que se 
exponen tres experiencias de 
varios profesionales dedicados 
especialmente a estos temas. 

PUBLICIDAD 



L ossier II 

LITERATURA INFANTIL PREESCOLAR 

Antes de la escolarización el libro influye en la evolución del niño. Poco importa que no domine 
las destrezas necesarias para la lectura. El acercamiento al libro de la mano afectiva del adulto le 
va a abrir las puertas de la comunicación, el lenguaje y va a estimular su interés hacia la lectura 

misma. 
En nuestro dossier, Pierre Garnarra, prestigioso escritor francés, habla de la importancia del libro 

y la lectura para los más pequeños. Bruno Bettelheim, conocido psiquiatra y psicólogo infantil 
fallecido recientemente defendió un aprendizaje de la lectura lleno de intereses hacia el niño y un 

acercamiento al libro desde temprana edad. Reproducimos de uno de sus interesantes libros un 
capítulo dedicado a la magia de la lectura. 

Tan importante como el texto es la ilustración y por eso hemos seleccionado autores que 
combinan ambas artes: cuatro de aquí (que nos ha costado algún trabajo) y cuatro de fuera, para 

que no se diga. Finalmente, la bibliografía. 
Las ilustraciones que acompañan son de Janosch y pertenecen al libro "Historias de conejos" 

publicado por Espasa Calpe en su colección Austral Infantil. 

Dossier coordinado y realizado por Ana Garralon y Lulsa Mora. 



Saber leer bien es de gran uti- 
lidad práctica en nuestra sociedad 
y en todo el mundo. Por desgracia, 
sin embargo. esta es la principal 
razón que los maestros dan a los 
niños cuando les dicen que deben 
aprender a leer. Para enseñara leer 
se emplean métodos que no sólo 
ocultan por completo el amplio 
universo al que da acceso la capa- 
cidad de lectura, sino que además 
impiden al niño adivinar que el 
universo exista. Hasta los maes- 
tros dedicados esencialmente a la 
enseñanza de la escritura hacen 
hincapit en el valor práctico del 
saber leer cuando enseñan a los 
principiantes, olvidando el valor 
más escumdizo pero mucho más 
importante que el saber leer puede 
tener para la vida de uno. Los 
maestros ambiciosos, ansiosos de 
asegurar para sus alumnos una vida 
económica mejor, les apremian a 
aplicarse mas asiduamente al 
aprendizaje de las habilidades 
lectoras con el fin de que puedan 
"prosperar en el mundo". Pero al 
niño no le motivan lo suficiente las 
recompensas que pertenecen a un 
futuro lejano y no se siente firme- 
mente convencido por esta razón. 

No debemos dejar que nos 
engañe el hecho de que todo el 
mundo afirme saber que la capaci- 
dad de leer es provechosa. Que la 
gente alabe semejante conocimien- 
to no quiere decir que el mismo se 
haya convertido en parte de su 
visión de la vidaoquedé dirección 
a su comportamiento; puede se- 
guir siendo un conocimiento ino- 
perante que se guarda en los reco- 
vecos de la mente y al que no se 
presta ninguna atenci6n en la vida 
cotidiana. 

Tal vez esto se vea más clara- 
mente al considerar la enseñanza 
de las matemáticas. Es obvio que 
dominar las habilidades básicas de 
las matemáticas resulta útil. Cons- 
tituyen algo que se enseña a todos 
los niños. Pero, a pesar de esta 
utilidad, la mayoría de los niños 
dejan de estudiar matemáticas en 
cuanto han adquirido las nociones 
esenciales que les permiten ir ti- 
rando. La razón esta en que, al 
hacerse tnfasis en el carácter prac- 
tico de las habilidades rudimenta- 
rias para calcular, ninguno de los 

La magia de la lectura* 
la iinica de 
v e r s e  
transporta- 
do a un 
mundo an- 
tenormen- 
te desco- 
n o c i d o .  
entonces la 
f a s c i n a -  

aspectos del mttodo que se utiliza 
para enseñar matemáticas muestra 
a los niños el mundo fascinante de 
los números o el hecho de que las 
matemáticas ofrecen la clave para 
entender mejor el mundo. S610 los 
pocos alumnos que por alguna 
razón especial se han sentidoexta- 
siados hasta el punto de ir más allá 
de sus aplicaciones prácticas 
comprenden de qut tratan real- 
mente las matemáticas. No sé si 
este concepto más elevado y más 
fiel de las matemáticas se halla o 
no al alcance de todo el mundo, 
pero no hay duda de que podría 
interesar a un número mucho 
mayor de estudiantes si no se hi- 
ciera hincapit en que el principal 
merito de las matemáticas estriba 
en su aplicación práctica. 

Lo que se necesita para hacer 
que el niño aprenda a leer no es el 
conocimiento de la utilidadprácti- 
ca de la lectura, sino la firme cre- 
encia de que saber leer abrirá ante 
61 un mundo de experiencias ma- 
ravillosas. le permitirá despojarse 
de su ignorancia, comprender el 
mundo y ser dueño de su destino. 
Porque es la fe la que enciende la 
imaginación y nos da fuerza para 
emprender las tareas más dificiles. 
aunque de momento uno no en- 
tienda cómo, por ejemplo, la lectu- 
ra puede proporcionarle todas es- 
tas oportunidades maravillosas. 

Enseñariamos a leer de mane- 
ra muy distinta si viéramos la lec- 
tura como la iniciación de un prin- 
cipiante en un mundo nuevo de la 
experiencia. la adquisición de un 
arte arcano que descubrirá secre- 
tos hasta ahora ocultos. que abrirá 
la puerta de la sabiduría y permiti- 
rá participar de sublimes logros 
poéticos. Cuando el aprendizaje 
de la lectura se plantee no sólo 
como la mejor manera sino como 

ción in- 
consciente 

del niño ante los acontecimientos 
imaginarios y su poder mágico 
apoyarán sus esfuerzos conscien- 
tes por descifrar, dándole fuerzas 
para dominar la dificil tarea de 
aprender a leer y convertirse en 
una persona instruida. 

Nuestra tesis es que el apren- 
dizaje - especialmente el de la 
lectura- debe dar al niño la impre- 
sión de que a través de 61 se abrirán 
nuevos mundos ante su mente y su 
imaginación. Y esto no resultaría 
difícil si enseñáramos a leer de 
otra manera. Ver cómo un niiio 
pierde la noción del mundo u olvi- 
da todas sus preocupaciones cuan- 
do lee una historia que le fascina, 
ver cómo vive en el mundo de 
fantasía descrito por dicha histo- 
ria. incluso mucho desputs de 
haber terminado de leerla, es algo 
que demuestra la facilidad con que 
los libros cautivan a los niños pe- 
queños, siempre y cuando se trate 
de libros apropiados. 

La literatura bajo la forma de 
mitos religiosos o de otra indole 
fue uno de los mayores logros del 
hombre, ya que en ellos exploraba 
por primera vez el significado de 
su existencia y el 

partiendo de tales textos. El domi- 
nio del arte de leer no sólo permitfa 
el accesoa poderes superiores, sino 
que era el instrumento a través del 
cual recibiamos sus mensajes: los 
de Dios en los escritos religiosos, 
los de mentes superiores en los 
escritos de los filósofos, poetas y 
científicos. Cuando el aprendizaje 
de la lectura seexwrimentaasi, in- 
tervienen en ello no sólo las facul- 
tades cognoscitivas de la mente 
del niilo. sin también su imagina- 
ción y sus emociones: resumien- 
do. todos los niveles de su perso- 
nalidad. Aprendera leer, pues, atrae 
los aspectos más elevados y pri- 
mordiales de lamente. involucran- 
do simultáneamente al id. al ego y 
al superego, o sea, a toda nuestra 
personalidad. 

Por consiguiente, hay dos ma- 
neras radicalmente distintas de 
experimentarla lectura (y su apren- 
dizaje): o bien como algo de gran 
valor práctico, algo importante si 
uno quiere progresar en la vida; o 
como la fuente de un conocimien- 
to ilimitado y de las más conmove- 
doras experiencias esttticas. De 
cuál de estas dos maneras ocombi- 
nación de las mismas experimenta 
el niño la enseñanza de la lectura 
depende de las impresiones que 
reciba de sus padres y del ambien- 
te que reine en su hogar, asi como 
del modo en que le enseiíen a leer 
en la escuela. Es decisiva la irna- 
gen de la instrucción que incul- 
quen en tl aquellos que configuren 
significativamente su visión de las 
cosas durante sus años más impre- 
sionables. por cuanto durante es- 

ordendel mundo. AS& 

la literatura empezó 
como visiones del 
hombre y no fuecrea- 
da para servir a fines 
utilitarios. A todos los 
niños les fascinan las 
visiones, la magia y - - 
el lenguaje secreto, y 
a la edad en que empiezan a ir a la 
escuela es el momento en que el 
pequeño más desea participar de 
los secretos de los adultos. La sa- 
tisfacción de tales deseos se halla- 
bacontenida históricamente en los 
textos religiosos, de modo que los 
nifios solían aprender a leer bien 

tos aiíos tempranas de la forma- 
ción de la personalidad básica del 
niño, éste aún no percibe las cues- 
tiones basándose en una valora- 
ción racional y crítica de sus mCri- 
tos objetivos. 

Hay motivos para creer que 
s61o aquellos para quienes la lec- 



tura estuvo dotada, en una edad 
temprana, de algunas cualidades 
visionarias y de significado mági- 
co serán instruidos. La lectura, y lo 
que Csta es capaz de aportar a la 
vida de cada uno, no es algo que 
pertenezca exclusivamente al ego 
y a la mente consciente; es tam- 
bién algo con raíces muy hondas 
en el inconsciente. Aquellos que 
durante toda su vida conservan un 
profundo compromiso con la lec- 

se en la ciencia de la astronomía, 
del mismo, del mismo modo que la 
alquimia se convirtió en la quími- 
ca. 

El buen biólogo, al igual que el 
buen médico, conserva en alguna 
parte lasensacióndemaravillaque 
inspira el milagro de la vida. Por 
muy racionalmente que actúe al 
tratar de aliviar las aflicciones físi- 
cas y mentales que padecemos 
cuando estamos enfermos, por 

tura albergan en su inconsciente mucho que su labor se apoye en el 
algún residuode su convencimien- conocimiento médico, en nuestra 
to anterior de que leer es un arte 
que permite acceder a mundos 
mágicos, aunque pocos de ellos se 
den cuenta de que albergan esta 
creencia subconsciente. 

Conscientemente, la mayoría 
de nosotros nos enorgullecemos 
de nuestra racionalidad y nos sen- 
timos correctamente convencidos 
de que más que cualquier otra cosa 
es la capacidad de lectura lo que 
nos eleva por encimade la irracio- 
nalidad y nos hace ser racionales. 
La posibilidad de que una idea 
anterior e infantil del poder mági- 
co siga actuando sobre nosotros 
nos la sugiere lo que experimenta- 
mos cuando nos sentimos profun- 
damente afectados por el arte, la 
poesía, la música o la literatura. 
toda vez aue entonces nos senti- 

experiencia de él como curador el 
buen médico se verá teñido hasta 
cierto punto por las cualidades 
mágicas que las generaciones 
pasadas atribuían al hechicero. 

Cuanto más se debiliten nues- 
tras capacidades racionales, con 
mayor fuerza nos afectarán nues- 
tra? emociones, y más dominante 
se haráel pensamiento mágico. Al 
ingresar en la escuela, el niño se 
encuentra en una edad en que su 
racionalidad todavía no está bien 
desarrollada y en la que los senti- 
mientos dominan al pensamiento. 
Así, pues, cuando algo reviste 
verdadera importancia para 61, 
tiende a investir10 de magia; y 
cuanto más lo haga, mayor impor- 
tancia tendrá para él desde el punto 
de vista emocional. Pero. si no ve 

mos tocados por esa magia. Es una cierta magia en lo que hace, el pe- 
atracción irraciona1,perounaatrac- queño mostrará poco interés. 
ción que continua conmoviénde Si la literatura - prescindiendo 
nos durante toda la vida. de si es, según nuestros intereses y 

El fervor especial con que el debilidades, de naturaleza litera- 
astrónomo emprende sus estudios ria. filosófica o científica- no 
científicos está imbuido de restos hubiera estado dotada inicialmen- 
del asombro infantil que le domi- tedecualidadesque lahacíanatrac- 
n6 la primera vez 
que contempló la 
belleza o ¡a in- 
mensidad del fu- 
mamento, cuan- 
do no su eterni- 
dad. Si bien no 
busca las respues- 
tas que buscaba 
el aitrólogo-cuyo 
trabajo era cier- 
tamente una em- 
presa mágica, pero, pese a ello, el tiva para nuestro inconsciente, y si 
origen de la astronomía-, el astr6- todavía no conservara para noso- 
nomo sigue empeñado en descu- tros alguna de estas cualidades. no 
brir quC creó el universo y de qué nos sentiríamos plenamente com- 
manera lo creó. Tal vez en el des- prometidos con ella, porque una 
arrollo de la mente humana, desde parte importante de nuestra perso- 
la infancia hasta la madurez, la nalidad seguiría sin verse afecta- 
ontogeniacorra parejas con la filo- da. Para que la literatura nos afecte 
genia en cierta medida o manera. más allá de lo que pueda expresar- 
La creencia mágica en la astrolo- se fácilmente con palabras, nues- 
gía evolucionó hasta transformar- úa respuesta a ella debe seguir 

conteniendo trazas de los senti- 
mientos y de las ideas irracionales 
que proyectamos sobre tantas de 
nuestras experiencias infantiles. 

Al educador moderno, que ve 
el aprendizaje de la lectura como 
la adquisición de una habilidad 
cognoscitivaespecialmente impor- 
tante, quizá le 

una 
idea Inverosí- 
mil que dicha 
habilidad pueda 
dominarse bien 
s61o si, al pnn- 
cipio y luego 
durante algún 
tiempo, la lec- 
tura es experi- 
mentada sub- 
conscientemen- 
te por el niño 
como un arte 
mágico, suscep- 
tible de confe- 

religiosos. Con la Biblia se ense- 
ñaba a leer a los niños y sólo des- 
pués de que al hombre se le permi- 
tiera leer las Escrituras se hizo 
universal la educación. 

También hoy, para que la cul- 
tura constituya un objetivo real- 
mente deseable a ojos del niño 

rirle un gran poder, y en ciertos as- 
pectos desconocido. Sin embargo, 
el deseo del niño de penetrar en lo 
que él cree que son los secretos 
importantes de los adultos es lo 
que hace que el aprendizaje de la 
lectura se conviertaen una aventu- 
ra apasionante, una aventura tan 
atractiva que el pequeño ansíe 
dedicar a su dominio la concentra- 
ción y energía necesarias. 

Tal vez convendría recordar 
otra vez aquí que la literatura 
empezó como poesía, la cual for- 
maba parte de la religión, como en 
las invocaciones a los dioses o las 
rimasa las que se atribuian propie- 
dades mdgicas. La literatura tuvo 
su origen en la poesía que se reci- 
taba y transmitía oralmente. Con 
frecuencia servía para fines mági- 
cos más que comentes y utilita- 
rios. Incluso cuando la escritura se 
hizo más común, gran parte de la 
literatura que se conserva seguía 
tratando cuestiones relacionadas 
con la religión, tanto es así que 
podría decirse y creerse universal- 
mente, que "En principio era el 
verbo. y el verbo estaba con Dios, 
y el verbo era Dios". Durante mi- 
lenios la escritura y la lectura fue- 
ron artes arcanas que conferfan 
poderes y privilegios especiales. 
Fue necesaria una lucha larga y 
difícil para que al hombre comen- 
te se le permitiese leer las Escritu- 
ras y la imprenta empezó con la 
impresión de Biblias y otros textos 
* Este articulo pertenece a Aprender a 
Zelan. Barcelona: Crítica 1983 

pequeño, éste debe dotarla de un 
significado mágico. S610 entonces 
resultará plenamente atractiva para 
su inconsciente, el cual, por ende, 
apoyará los esfuenos conscientes 
que por dominar la lectura haga el 
pequeño. Más adelante, los aspec- 
tos irracionales de la cultura pue- 
den reducirse sin problema al tiem- 
po que cobran mayor importancia 
los aspectos racionales. Pero si esta 
eliminación de las connotaciones 
mágicas se produce demasiado 
pronto y de modo excesivamente 
radical, la lectura no se verá fuer- 
temente investida desde el punto 
de vista emocional. 

No es su mérito objetivo sino 
la elevada valoración patema lo 
que hace que la lectura resulte tan 
atractiva para el niño. Este atracti- 
vo no emana de los propósitos 
racionales y utilitarios que los 
padres puedan satisfacer por me- 
dio de la lectura, sino que el niño 
más bien responde a la absorción 
emocional de los padres en la lec- 
tura. Lo que le da atractivo para el 
es el hecho de que parece fascinar 
a sus padres. 

Lo que el niño desea poder 
compartir es el conocimiento se- 
creto de sus padres. Cuanto más 
coincidan la devoción patema a la 
lectura y la creencia del niño en sus 
propensiones mágicas, más fácil 
será para el pequeño aprender a 
leer y mas importante y agradable 
será para 61 la Icctura. 

leer de Bruno Betlelheim y K m  
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La lectura comienza antes 
que el aprendizaje sistemático 
de la misma por muchas razo- 
nes. No pueden leerse los li- 
bros si no se ha comenzado a 
leer el mundocircundante. Más 
adelante, la lectura ayudará a 
leer el mundo y hasta crearlo. 

Es preciso ante todo que el 
joven lector tenga un buen 
dominio del lenguaje y una 
culturización previa lo más rica 
posible. Así, los niños prove- 
nientes de medios sociocultu- 
rales poco favorecidos están 
atrasados respecto de los niños 
provenientes de los medios más 
favorecidos. Según el psicólo- 
go francés Marcel Gilly. uno 
de cada tres hijos de obreros 
debe repetir el curso preparato- 
rio mientras que la repetición 
no es sino de uno de cada dieci- 
séis hijos de empleados, fun- 
cionarios y jefes. El niño está 
impregnado, o no, de ciertos 
hábitos culturales y especial- 
mente de ciertos elementos 
sintácticos y gramaticales. Ha 
retenido algunas nociones. 

Si la lectura exige muchas 
condiciones previas, su primer 
aprendizaje constituye un rudo 
trabajo. Las dificultades se 
acumulan ante el niño. 

La hoja de papel ya no tiene 
esa blancura sin fronteras don- 
de el lápiz podía correr capri- 
chosamente. Las líneas tienen 
una orientación. Se lee de iz- 
quierda a derecha y de arriba 
hacia abajo. Es preciso orientar 
la página y orientarse con ella. 
No se puede leer al revés. 

Cada palabra tiene una 
orientación al igual que cada 
letra. La prolongaciónde la6'd" 
trepa hacia arriba, la de la "p" 
desciende, etc. El adulto pone 
un punto sobre la i. Para el 
niño, ese punto corre el riesgo 
de tomar el valor de una pelota, 
una naranja o de la luna. Sin 
embargo, es un punto minús- 
culo. ¿Qué es un punto? 

También hay una orienta- 
ción necesaria del lector con 
relación a las palabras y a su 
sentido, y al encadenamiento 
significativode laoración: debe 
aprender a tomar distancia con 
relación a ellos. Algunas pala- 

¿Qué es la lectura? 
PIERRE GAMARRA 

CONOCIDO ESCRITOR FRANCES DE 

LITERATURA PARA NINOS 

bras son directamente elocuen- 
tes, otras son mudas. De pronto 
se hace la luz. Es la lectura 
hacia atrás, análoga a la per- 
cepción de un discurso que se 
aclara con retraso. 

La experiencia lo hará más 
fácil pero no olvidemos que no 
dejará de aumentar la adversi- 
dad y complejidad de la gramá- 
tica, la sintaxis y el vocabula- 

"Te lo daré después". es un mal 
método. Hay que enseñarle a 
tener un libro y a quererlo. No 
se destruye lo que se quiere. Y 
se querrá ese libro porque ya es 
en sí mismo un juego y una 
historia. Sobre la tapa brillan 
los colores. Luego, se abre y se 
lo puede explorar; luego se lo 
cierra. Se lo puede volver a 
tomar y dejarlo. Se le dice: 

rio. A medida que se descubren 
cosas, se descubre lo que no se 
sabe. 

Sin embargo ya se ve lo que 
los aprendizajes y la ejercita- 
ción del juego aportan al co- 
mienzo: conocimientos, pero 
también otros elementos. 
Muchas manipulaciones y 
ademanes de la primera infan- 
cia vendrán en ayuda de los 
ojos del joven lector. 

La lectura comienza antes 
del aprendizaje formal de la 
misma; esto resulta más claro 
si decimos que el libro de Iámi- 
nas comienza antes que el libro 
de texto. Las Iáminas tienen - 
entre otros mCritos- el de ayu- 
dar a adquirir el sentido de las 
proporciones y de la orienta- 
ción. No se puede leer una 
lámina al revés. En efecto, 
puede leerse una lámina, o sea 
extraer de ella significados, 
servirse de ellas para hablar, 
imaginar y contar cosas. 

El libro - aún sin texto- 
constituye un medio cuyo uso 
es conveniente poneren prácti- 
ca desde temprano; ante todo, 
para aprender a respetarlo físi- 
camente, a no mancharlo ni 
destmirio. Sacarle al niño un 
hermosos libro que acaba de 
dársele, y colocarlo en un 
armario diciendo, por ejemplo: 

comienza, y 61 comienza. Está 
disponible, es manejable, d6- 
cil. Es un objeto apto ante todo 
para cierto juego de las manos 
y los ojos, y es un objeto del 
que uno no se entera, poco a 
poco, que contiene una histo- 
ria. 

En primer lugar, es una 
historia con láminas que puede 
ser muy flexible, fluida y se 
puede reordenar a gusto. 

Esta lectura, cuyo aprendi- 
zaje es tan difícil, puede recibir 
muy pronto una ayuda consi- 
derable de este objeto a la vez 
poderoso y sumiso que es un 
libro. No hablo todavíadel libro 
que podna llamarse con Rim- 
baud "el libro del deber", sino 
del libro simplemente ilustra- 
do, con Iáminas, coloreado y 
pintado. Posee otra cualidad 
quizás esencial que conservará 
cuando se agregue el texto. No 
sólo. no es imperioso, sino que 
también está disponible y per- 
mite una comunicación indi- 
recta con los otros -niños o 
adultos- que evita una relación 
cara a cara que a veces es mo- 
lesta. Se puede leer un libro 
entre dos. Se puede escuchar a 
alguien que lee un libro o que 
relata el contenido de un libro. 
Los pedagogos y los psicólo- 
gos han llevado a cabo expe- 

riencias, al respecto, especial- 
mente con niños más o menos 
bloqueadoso inhibidos,quepor 
una razón u otra tienen dificul- 
tad para expresarse (jóvenes 
inmigrantes, por ejemplo). El 
libro en este caso constituye un 
intermediario discreto entre el 
silencio y la expresión fácil. 
Tiene un poder de estabiliza- 
ción. tranquilizador y armoni- 
zador, tanto en el plano perso- 
nal como en el plano social (...) 

Ese librito, ese álbum de 
pocas páginas quizá, no es un 
lujo para el niño, o un objeto 
cualquiera más o menos inútil. 
Entre ese volumen delgado y el 
niño, se entretejen lazos pre- 
ciosos que los padres y los 
maestros deben interesarse en 
descubrir y estrechar. Por eso 
podemos hablar de la necesi- 
dad de tener, desde los pri- 
meros anos, bibliotecas aco- 
gedoras y bien provistas, la 
necesidad de una colabora- 
ción estrecha entre la biblio- 
teca y la escuela, que aquélla 
esté presente en la escuela o 
que se establezcan relaciones 
firmes entre ellas. 

Si el libro, incluso el de 
láminas, favorece el desarrollo 
del lenguaje, si ayuda al niño a 
adquirir una mayor riqueza 
verbal al mismo tiempo que 
favorece sus posibilidades de 
expresión, también le da otro 
dominio, otra facultad de onen- 
tación si se quiere, para condu- 
cirse convenientemente frente 
a la complejidad y la vaguedad 
de las diversas nociones que lo 
rodean. Hablo siempre del li- 
bro que distrae y no del libro de 
clase, o manual escolar.( ...) 

Todo eso precede al apren- 
dizaje técnico de la lectura y 
sigue siendo un gran auxiliar. 
ya que ese dominio, esa agili- 
dad y esa seguridad incipientes 
permitirán al niño asimilar el 
difícil mecanismo de asociar 
un sonido y un signo gráfico. 
La letra o el grupo de letras que 
se aprende a ver y reconocer 
corresponden a un sonido. Si 
ese sonido retumba abstracta- 
mente en un paisaje desierto o 
confuso, nada se despiena, nada 
seduce. Pero si ese sonido y 



muy pronto esa palabra se in- 
sertan en una aventura sentida 
vivamente, vivida, ya no se 
encuentra uno en un decorado 
mudo sino en un decorado que 
habla. Leeres comprender. Esto 
parece una perogmliada, pero 
se comprenderá mejor la pro- 
fundidad de esta afirmación si 
se la traduce así: leer es vivir, 
pues no es posible penetrar en 
el simbolismo abstracto de los 
signos y sacar de allí verdade- 
ramente sustancia, si no se lo 
traslada a lo vivido. 

¿Qué es entonces leer? 
Dejemos un instante al niño 

que está aprendiendo a leer para 
ocupamos del adulto. Francia 
es un país alfabetizado. De una 
manera general, la población 
adulta sabe leer y escribir. No 
obstante el porcentaje de anal- 
fabetos no es nulo y aún se 
encuentra en los consejos de 
reclutamiento militar cieno 
número de conscnptos total- 
mente analfabetos. 

Pero miremos y escuche- 
mos alrededor de nosotros. 
Veremos que muchos adultos, 

cuando leen un texto, tropiezan 
con dificultades ante una pun- 
tuación inesperada u otro esco- 
llo y dan la impresión de en- 
contrarse perdidos en el texto. 
Ciertamente, no se trata de 
pretender que todos lean con el 
talento de un gran comediante, 
sino que sea capaz de superar la 
etapa del descifre para expre- 
sar un lexto con un mínimo de 
calidad, de probar que se en- 
tiende lo que se pretende leer. 

Cuando se trata de redactar 
un texto - lo cual constituye 
una experiencia complementa- 
ria- se podrá observar que se 
buscan con dificultad las pala- 
bras y los medios para ajustar- 
las simple y claramente. 

Hay pues un analfabetismo 
de segundo grado; aparente- 
mente se sabe leer. Los ojos in- 
terpretan más o menos los 
símbolos y los labios emiten 
sonidos que corresponden cer- 
canamente a los signos gráfi- 
cos percibidos. Es la lectura 
mecánica. Pero el funciona- 
miento mecánico es disconti- 
nuo, con titubeos. Parece exte- 

rior al que lee, pues no lo expe- 
rimenta, no lo siente profunda- 
mente. Parece que lo que lee no 
le concierne íntimamente. Es 
el corredor de vallas que en 
lugar de saltar la sucesión de 
obstáculos con facilidad armo- 
niosa choca en cada uno de 
ellos. La experiencia de los 
choques anteriores parece no 
servirle de nada. En cada valla 
se encuentra ante una nueva 
barrera. 

A esta lectura mecánica, 
siempre aleatoria, se puede 
oponer la lectura que yo Ilama- 
na profunda o viva, la que 
permite expresar un texto si no 
en su plenitud, al menos en una 
gran parte de su riqueza; per- 
mite percibir, ante todo, si el 
texto es rico o pobre, gustar 
uno mismo de su sustancia y 
eventualmente, transmitirla a 
los otros. Leer profundamente 
un texto es penetrar en él, para 
descubrir belleza, aciertos, erro- 
res, falacias, etc. La lectura 
acompaña aquí al espíritu criti- 
co. La lectura es critica, exami- 
nadora. Vemos así los distintos 

.. .. 
J 

aportes de la lectura verdadera: 
K 

~ermi te  una comunicación LZ 
Plena y de valor, nos informa; 
permite un juiciocrítico y tiene 
por eso un valor cívico; permi- LI. 
te el acceso al inmenso campo 2 de los libros y de la creación 
literaria. 

Si bien es cierto que el 
hombre puede ser y pcrmane- 

Q 
e2 

cer analfabeto, también lo es 
que puede progresar, en la 
adquisici6nde lalectura, dcsde s, 
la torpeza hasta una habilidad 
cada vez más refinada; nunca u 
se acaba de aprender a leer, y el 
lector puede progresar indefi- 
nidamente a través de las gran- & 
des obras que le ofrece el genio 
humano. 

Al oponer la lectura mecá- 
nica a la lectura profunda se 
corre el riesgo de crear cierta 
ambigüedad: esta lectura me- 
cánica es necesaria al principio 
y. siempre lo sigue siendo. Más 
adelante funcionará sin la in- 
tervención consciente del lec- 
tor como un instrumento id6- 
neo y siempre a su servicio. 

PUBLICIDAD 



NUESTROS AUTORES 
Ellos conjugan texto e ilustración para ofrecernos un maravilloso 
producto. Consideran tan importante la complementariedad entre 

I ambos que no resisten la tentación de supeditar uno a otro. Ellos son 
creadores de pequeños mundos llenos de intensidad y buenas lecturas. . . 

Ellos son nuestros artistas. 

Carme Sol6 
Natural de Barce- 
lona (1 944), rea- 
lizó en su ciudad 
estudios de pin- 
tura en la Escue- 
la Massana. Lle- 
va más de 20 
años en la profe- 
sión de ilustradora. ¿~esultados?: 
más de 200 los títulos en los que ha 
colaborado, algunos de ellos como 
autora del texto. Ha trabajado en 
series de dibujos animados y asi- 
duamente en varias revistas como: 
"Cavall Fort" y "Pomme d'Api" 
además de participar regularmente 
en exposiciones nacionales1 
internacionales.Bastantes premios: 
"Lazarillo"; "Serra D'Or"; "Apel.les 
Mestres"; Diploma de Honor en 
Leipzig; Medalla Andersen en 
1986 ... Le gusta trabajar y poner 
color a los dibujos. donde siempre 
queda el tono mediterráneo ... De 
sus libros prefiere: "La luna de 
Juan'', "E1Aniversario"y " Cepillo"; 
nosotros añadimos "Yo las que- 
ria". 

Helen 
Oxenbury 

Si cuando autor 
e ilustrador 
combinan sus 
fuerzas para 
crear unapeque- 
ña obra de arte. 
en el caso de Oxenbury su acierto 
en la complementariedad de estas 
facetas con la psicología infantil 
llevan al libro más allá del objeto de 
ocio y recreo en que suele estar en- 
casillado para los más pequeños. 
Esta inglesa, influida sin duda por 
su maternidad, es capaz de reflejar 
en sus libros bebés y niños rodea- 
dos de su pequeño mundo perso- 
nal. Así lo demuestran, por ejem- 
plo, la serie "Los libros del chiqui- 
tín", donde el joven lector se siente 
identificado y donde e l  adulto no 
puede menos que esbozar una 
sonrisa de complicidad ante las 
anécdotas que desfilan ante sus 
ojos. 
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Arcadio 
Lobato 

M a d r i l e i i o  
(1955), que tras 
estudiar acuare- 
la en la Agrupa- 
ción Española de 
Acuarelistas y di- 
bujo en el Círculo 

tración. 
de Bellas Artes, se dedica a la ilus- 

Entre los galardones recibidos: 2Q 
Premio Nao de Ilustración M V e  
Cultura en 1982; Mención de Ho- 
noren la Bienalde Bratislava (1983). 
Ha participado en diversas exposi- 
ciones y realizado ediciones y coe- 
diciones (algunos también como 
autor del texto) en el extranjero. 
Nos inclinamos por esos sugerido- 
res habitantes de "El valle de la 
niebla" o los que buscan "Elmayor 
tesoro", así como por el clásico 
"Hombre de la lluvib' que escribió 
María Poncel. Con su técnica crea 
ambientes llenos de sensibilidad y 
sugerencias que le permiten dejar 
volar la imaginación lejos, muy le- 
jos ... 

Maurice 
Sendak 

Obsesionado 
siempre por los 
mismo temores 
(incluido el señor 
que pasabael as- 
pirador en el pe- 
queño apartamento de Brooklyn) 
conecta plenamente con la infancia 
a la cual se dirige, ya que. a pesar' 
del tiempo y de generaciones, un 
niño se sentirá siempre impresio- 
nado por la nocturna oscuridad. 
Su libro favorito, "Outside over 
here", aún no publicado en nuestro 
país, está lleno de elementos repe- 
tidos a lo largo de su obra: el temor 
al alejamientode los padres, los es- 
cenarios barrocos típicos de un 
teatro, Mickey Mouse, la búsqueda 
de identidad, ... 
En 1968 recibe el Hans Christian 
Andersen por el conjunto de su 
obra. 

Nació en Barcelo- 

minaba la Guerra 
Civil, cursó estudios en la Escuela 
Massana, tras lo que se dedicó a la 
enseñanza y además diseñó es- 
tampados para telas ... hasta que, 
en 1980, comenzó a ilustrar libros 
infantiles. A partir de entonces ha 
trabajado sin parar, y se ha anima- 
do a escribir algunos de esos cuen- 
tos, que pasan de los 200, traduci- 
dos a numerosas lenguas. Todos 
hemos ojeado las colecciones "Mi- 
remos" o " Los días diferentes" de 
La Galera, asícomo "Las tresmelli- 
zas" o "La bruja aburrida" donde 
vierte algo de su mundo familiar. 
Refleja lo anecdótico de las situa- 
ciones cotidianas, con un humor 
que hacesurgir una sonrisade com- 
plicidad al adulto que contempla 
sus ilustracionescon un pequeñoa 
su lado. 

Janosch 

Su obra, elabo- 
rada y realizada 
con esmerovde- 
dicación, habla 
de un Janosch apacible, en contac- 
to con la naturaleza y recordando 
siempre su niñez. Creador de texto 
e imagen, de sus libros emana una 
sencillez conseguida sólo después 
de un arduo trabajo. 
Sus temas oscilan entre las rimas, 
cancioncillas e historias disparata- 
das llenas de humor y entre los 
relatos con matiz realista donde se 
ponen de manifiesto problemas 
cotidianos o sociales. El examen 
crítico que hace en sus libros no 
aboca en el fácil didactismo. 
En 1972 recibe mención de honor 
en le Premio H.C. Andersen y ac- 
tualmente vive en Munich. 

Fernando Krahn 

Nacióen Santiagode Chile, en 1935, 
de allí son su niñez y su juventud, 
su familia y estudios. A su sangre 
alemana debe entre otras influen- 
cias la del gran escritor-humorista- 
dibujante W. Busch. En 1962 si- 
guió la carrera de dibujante humo- 
rístico y autor-ilustrador de libros 
infantiles en Nueva York. desde 
1973 vive en Sitges, Barcelona. Sus 
dibujos, realmente comicos suelen 
interpretar situaciones dramáticas 
o extremas. Suele colaborar con su 
mujer M V e  la Luz Uribe en los 
libros que realizan conjuntamente, 
logrando una perfecta adecuación 
entre texto e ilustración. Son su- 
yos: Cosas y cositas, La Srta. Ame- 
lia, Cuenta que te cuento, ¿ Ddnde 
están las tijeras? y la Colección 
"Con los pelos de punta". 

Rosemary Wells 

Desde los 9 años siente pasión por 
las caricaturas. estudia en América 
en diferentes universidades la ca- 
rrera de Bellas Artes y se dedica 
pronto a la literatura infantil. 
En sus cuentos, generalmente con 
animales personificados habla en 
tono humorístico de los celos, las 
riñas entre amigos y el mundo in- 
fantil en crecimiento frente al adul- 
to desorientado y permisivo. 
Los personajes femeninos suelen 
ser los protagonistas, adoptando el 
papel de independientes, empren- 
dedores y llenos de vitalidad e in- 
quietudes. 
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Literatura infantil: 5 a 8 años 

EL FiERO UGALDO 

Fernando Krahn, María de 
la Luz Urbe.- Barcelona: 
Ediciones B, 1989.- 42 p.: 
¡l.- (Columpio; 1) 
l. Uribe, María de la Luz. 11. 
Krahn, Fernando 

D ivertida historia la del fiero 
Ugaldo, que nació feo y 

no muy querido por su madre, 
morirá de risa años despues, si 
bien en la trayectoria de su 
disparatada vida servirácon sus 
orines. como revulsivo contra 
los enemigos de su padre, amtn 
de otras alocadas aventuras. 
Libro escrito en sencillos ver- 
sos e ilustrado con alegres di- 
bujos. 

EL MONSTRUO DE LAS 
FRESAS 

Ingrld y Dleter Schuberk- 
Barcelona: Lumen, 1989.- 
2 4  p.: il. 
l. Schubert, Ingrid. 11. 
Schubert, Dieter. 

E xquisito álbum que, con el 
sistema de viñetas, expli- 

cita la progresión de los acon- 
tecimientos de la historia. 
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Recordemos ya que Monky, 
titulo anterior del mismo autor, 
sugería de esta manera una gran 
posibilidad de lectura. En esta 
ocasión se suma un pequeño 
texto a las ilustraciones. que 
puede ser leído por los padres, 
o los propios niños. 
Cati es invitada por un enorme 
monstruo y sus amigos, para 
resolver un gran problema; ellos 
se alimentan de fresas, pero 
alguien últimamente se las está 
robando. 
Se logra un acertado equilibrio 
entre fantasía y realidad, que 
refleja el modo de actuar de los 
pequeños de esta edad: la capa- 
cidad para imaginar hasta la 
hora del desayuno. 

L. MORA 

HUELE A PRIMAVERA 

Merce Company, 
Ilustraciones de Agustí 
Asens10.- Madrid: SM, 
1990.- 24 p.: ¡l.- (La Torre y 
La Estrella; 46) 
l. Company, Merc& 11. 
Asensio, Agustl, il. 

C on la intención de poner de 
relieve la degradación de 

nuestro mundo, destrozado por 
los hombres, se nos presenta un 
panorama negativo. Los ani- 
males han dejado de vivir, 
porque se sienten tristes, ante 
la huida de la primaveray toman 
la determinación de buscar 
juntos un lugar presidido por el 
:olor. Ese lugar será la tierra, 
con lo cual todavía nos resta 
cierta esperanza por la conser- 
vación de la naturaleza. 
Lo más significativo de este 
álbum es el acoplamiento de 

las ilustraciones al proceso que 
sigue la historia: del triste y 
oscuro gris al esplendor aro- 
mático de la luz primaveral. 

L. M. 

CUENTOS PARA LA HORA 
DEL BANO 

María Dolors AlibBs, 
Ilustrado por Gerardo 
Amechazurra.- Zaragoza: 
Edelvives, 198.- 4 3  p.: ¡l.- 
(Ala Delta; 93. Serie Roja) 
l. Alibés, M. Dolors. 11. 
Amechazutra, Gerardo, il. 

S eis breves narraciones 
componen esta antología 

para la hora del baño, con el 
que se hallan, en cierto modo 
relacionados. Sus títulos son: 
Baño de rey, Paracaidista, El 
anfibio, Lasombra, Cosquillea- 
dor de nubes y Un, dos, tres, 
jciempib!. 
En todas predomina un tono de 
humor, en ocasiones cercano al 
absurdo. Combinan la letra de 
imprenta y la caligráfica, más 
conocida para el reciente lec- 
tor, sobre páginas coloreadas 
en tonos pastel, que prolongan 
el color de los dibujos que 
acompaíían al texto. 

L.M. 

&QUIEN RECOGE LAS 
CARAS DEL PERRO? 

Rlcardo Alchntara, 
Ilustrado por Gust1.- 
Zaragoza: Edelvives, 
1989.- 44 p.: ¡l.- (Ala Delta; 
94. Serie Roja) 
l. Alcántara, Ricardo. 11. 
Gusti, il. 

C omo el mismo titulo pm- 
pone. la clave de humor 

preside el libro de principio a 
fin. No es habitual que se plan- 
tee el tema escatológico que 
tanto entusiasma a pequeños, 
como tenemos certeza que 
ocumó en Cuánto cuesta un 
elefante, editado por Altea. 
El problema de trasfondo es la 
responsabilidad que conlleva 
tener un perro. No es suficiente 
quererle y enternecerse ante su 
gracia; hay que comprometer- 
se a que sus restos no ensucien 
ni las casas ni la calle que es de 
todos. Pablo y su padre tardan 
en darse cuenta. 

L.M. 

EL CARNAVAL 

J.M. Parramón, 
Ilustraciones María Rlus.- 
Barcelona: Parramón, 
1989.- 31 p.: ¡l.- (Primera 
biblioteca de los niños. 
Hoy es fiesta) 
l. Parramón, J.#. 11. Rius, 
María, il. 

E 1 Carnaval es un libm de la 
colección <<Primera bi- 

blioteca de los ninos", creado 
para fomentar el gusto por la 
lectura y acostumbrar a estos a 
que coleccionen sus propios 
libros. Esta colección ha crea- 
do las preguntas-juego con el 
fin de que el niño utilice su 
imaginación y motivarle a que 
se interese por el mundo que le 
rodea. 





Literatura infantil: 8- 12 años 

Coleccl6n de teatro juvenll 

'FUENTE DORADAw. 

Editada por la Caja de 
Ahorros Popular de 
Valladolid. 

cinco últimos libros que rese- 
fiarnos, que llegan a aproximar 
el teatro infantil a sus destina- 
tarios, los nifios, no s610 como 
espectadores, sino también 
como actores. 

L. MORA 

D esta colección ya habia- 
mos dado noticia en el 

dossierde "Teatro Infantil" que 
contenía el número 4 de nues- 
tra revista. Nos llegan ahora 
cinco nuevos títulos, con los 
que cumple el número 20: El 
país sin vida. El héroe de 
Manuel Alonso Alcalde; Le- 
tras y números de Rosa Font 
Fuster; La ciudad de la luz de 
Germán Diez Barrio; La gran 
muralla de Ignacio del Moral y 
Pelos azules de Francisco J. 
Sánchez Mufioz, Fidel Ville- 
gas GutiCrrez y Amold Wol- 
fang Collado, ganador este ú1- 
timo del Primer Premio "Fuen- 
te Dorada". 
La particularidad de estacolec- 
ción reside en que su director 
tiene una amplia experiencia 
como autor en este gCnero y 
entre sus criterios trata de ofre- 
cer tanto a autores consolida- 
dos (Lauro Olmo y Pilar Enci- 
so o Luis Matilla, por ej.) como 
a nuevos valores, arriesgándo- 
se a promocionar textos que 
tanta falta nos hacen. 
Además, cada libro contiene 
un apéndice de Teoría Técnica 
Teatral, a cargo de Juan Cerve- 
ra, que facilita la creación, es- 
tudio o puesta en escena de 
estas piezas. "El texto dramáti- 
co", "La estructura dramática", 
"Los generos dramáticos", "La 
dramatización de textos no 
dramáticos", "Acotaciones y 
caracterización" son los títulos 
de los correspondientes a estos 
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DIARIO DE UN ELEFANTE 

Angel Esteban, texto e 
1lustraclones.- Zaragoza: 
Edelvives, 1989.- 121 p.: 
¡l.- (Ala Delta; 82. Azul) 
l. Esteban, Angel 

C unosamente, el diario no 
se narra bajo la primera 

persona en que podría expre- 
sarse el elefante, sino que el 
autor nos cuenta en breves 
cuadros, cuentos y anCcdotas, 
cómo reacciona su amigo y cual 
es la relación entre ambos. 
Porque el elefante, aunque no 
asuma plenamente una carac- 
terización humana, se compor- 
ta casi como un nifio que con- 
servara rasgos específicos. 
Desde la realidad se descubren 
perspectivas chocantes en to- 
das aquellas personas que reac- 
cionan de modo inesperado, y 
en todas aquellas situaciones a 
las que nos enfrentamos de 
manera distinta. Humor ama- 
ble y tiemo rinden un canto a la 
amistad, a la inocencia y la 
solidaridad entre los seres. 

L. M. 

Esteve Caseponce, 
llustraciones de Fina RltB; 
Montserrat Sarte, trad.- 
Madrid: Altea, 1990.- 4 7 
p.: il .-(Altea Mascota; 78) 

EslEvE cxEuxcE/FN4 RFA 

l. Caseponce, Esteve. 11. 
Rifa, Fina, il. 111. Sarte, 
Montserrat, trad. 

E ste cuento sigue la tradi- 
ción de aquellos en que las 

madrastras, tras conquistar la 
voluntad del padre arremeten 
contra los hijos para ocupar su 
lugar. 
En esta ocasión Lionor, que se 
nos presenta con todas las vir- 
tudes deseables, es envidiada 
por Maguit, la hija de la ma- 
drastra, fea y de malos senti- 
mientos. Cuando su hermano 
Bemardet es obligado a salir en 
busca de fortuna y se coloca al 
servicio del rey, le habla tanto 

... de ella que deseará esposarla 
Los infortunios se suceden, 
pero finalmente vence el bien. 

L. M. 

TEJEMANEJES 

Roger Colllnson; Tony 
Ross, 11.; Marta Sanslgre, 
trad.- Madrid: Alfaguara, 
1990.- 180 p.: ¡l.- (Juvenil; 
3 78) 
l. Collinson, Roger. 11. 
Ross, Tony, il. 111. Sansigre, 
Marta, trad. 

U na broma de efectos ines- 
perados (dejan desnudo a 

un muchacho fuera de los ves- 
tuarios, con la mala suerte de 
que la diputada que está de 
visita en el colegio, se lo en- 
cuentra de frente), hará que 
cuatro amigos se vean obliga- 
dos a trabajar duramente para 
los ancianos de la comunidad. 
si quieren asistir al viaje de fin 
de curso. 

La narraci6n. en primera per- 
sona. es muy subjetiva y se 
vale de un lenguaje irónico y 
mordaz para damos una visión 
casi esperpéntica de los perso- 
najes, especialmente del Bor- 
bollo que nos hace pensar que 
estamos ante "un sorprendente 
salto atávico al antepasado 
primitivo". Las situaciones de 
humor se verán reforzadas con 
los trazos del audaz caricatu- 
rista Tony Ross. 

L. M. 

STUART UlTLE 

E.B. Whlte; Garth 
Williams, 11.: HBctor Sllva, 
trad.- Madrid: Alfaguara, 
1990,- 142  p.: i1.- 
(Alfaguara Infantil; 180)  
l. White, E. B. 11. Williams, 
Garth, ¡l. 111. Silva, Hbctor 

U n matrimonio neoyorqui- 
no tiene un nifio normal y 

otro que nace bajo la forma de 
un ratón, al que llaman Stuart. 
Las ventajas y desventajas de 
ser diminuto le acarrean nume- 
rosas aventuras en casa y en el 
mundo exterior donde tiene la 
oportunidad de pilotar un bar- 
co y un coche en miniatura que 
le permitirá salir en busca de su 
amigo el p6jaro Margalo. Du- 
rante su viaje tiene oportuni- 
dad de conocer a la sefíonta 
Ames, de sus mismas propor- 
ciones 

L. M. 



Literatura infantil: de 12 años en adelante e2 

PEGANDO BRINCOS POR 
AHI 

Merc6 Company; Ftancesc 
Rovira, ¡l.- Madrid: SM 
1989.- 114 p.- 
(CatamarAn; 18)  
l. Company. Merce. 11. 
Rovira. Francesc, il. 

E n tono autobiográfico la 
autora escribe un relato 

ambientado históricamente en 
la posguerra española ( 1955- 
1960), que nos resulta cercano 
a aquellos protagonizados por 
Celia de Elena Fortún. En este 
caso, evidencia claramente el 
proceso de crecimiento de Ana, 
que trata de definir su voca- 
ción, entre ser regadora, con- 
ductora de tranvía, bombera, 
artista de circo ... Lo que en 
realidad le gusta es sofiar, leer 
y escribir historias, con lo cual 
se inclinará, cuando le regalen 
una máquina de escribir, a la 
profesión de escritora. 
Los capítulos, engarzados a 
modo de diario vierten un 
humor ingenuo y desenfadado. 
Los problemas de la guerra se 
tratan de refilón, sin profundi- 
zar en ellos. 

L. MORA 

LOS MERCADERES DEL 
DIABLO 

Juan Faiias; Federico 
Delicado, 11.- Madrid: SM, 
1989.- 87 p.: ¡l.- 
(CatamarAn; 1 9 )  
l. Farias, Juan. 11. Delicado, 
Federico. il. 

E 1 impecable estilo de Fa- 
rias, con frases breves car- 

gadas de significación, sugi- 
riendo más allá de lo merímen- 
te expuesto, presenta en esta 
ocasión paralelismos perfecta- 
mente estructurados para in- 
troducir a los personajes que 
desfilan por tan inusuales esce- 
narios. 
El realismo debería consistir 
en noexcluir nada del conjunto 
de experiencias propias a cual- 
quier ser humano. En esta oca- 
sión, una mujer soltera aban- 
donaal hijo recién nacido junto 
a un basurero. El niño está 
enfermo y será llevado a la 
taberna para que lo cuiden; 
convirtiéndose en objeto de 
venta a un rico matrimonio sin 
hijos. Finalmente acabará en 
una casa cuna al cuidado de 
unas monjitas en un relato sin 
concesiones a la ternura. La 
crítica social queda abierta. 

L. M. 

MEMORIA NUEVA DE 
ANTIGUOS OFICIOS 

Paco Martín; Xoan Balboa, 
il., Angela Franco, trad.- 
Madrid: SM, 1989.- 121 
p.: ¡l.- (Barco de Vapor; 
183. Roja) 
l. Martfn, Paco. 11. Balboa, 
Xoán, il. 111. Franco, Angela, 
trad. 

steconocido autor gallego E que fue ganador del Pre- 
mio Nacional de literatura in- 
fantil y juvenil en 1986, nos 
acerca al ámbito gallego, don- 
de las brujerías y creencias 
supersticiosas forman parte de 
la realidad cotidiana, en un tono 
de humor que implica total- 
mente al lector. 

A modo de antología, cinco 
breves relatos describen ofi- 
cios que pudieron ser, atribu- 
yéndoles nombres de su propia 
invención, como es habitual en 
él: el deslector, el rapimagooel 
buenvaledor. Con ejemplos 
anecdóticos describe actitudes 
y comportamientos que confi- 
guran acertadas caricaturas. 

L. M. 

TUCK PARA SIEMPRE 

Natalie BabMtt, dibujos de 
Miguel Angel Moreno.- 
Barcelona: Ediciones B, 
1989.- 158 p.: ¡l.- (Mar 
abierto; 36) 
l. Babbitt, Natalie. 11. 
Moreno, Miguel Angel, il. 

N atalie Babbitt nació en 
Estados Unidos en el aíío 

1.932. 
Es autora e ilustradora de li- 
bros infantiles y juveniles. 
Adentrándose en temáticas 
nada convencionales, Natalie 
Babbitt es reconocidacomo una 

L! de las mejores autoras del gé- + 
nero fantástico de su genera- 1, 
ción. 
Tuck para siempre es la histo- 
ria de una familia que se ve 

V 
maldecida( o bendecida) avivir K 
para siempre después de beber Q 
el agua de una fuente mágica. - 
Cuando Winnie Foster descu- 
bre su secreto, los Tuck se la 
llevan a su casa y la explican C / 2  
por qué tener siempre la misma 
edad es menos deseable de lo e 
que parece. A pesar de todo la C./ 2 
familia vive de fonna tranquila e 
y confortable hasta el momen- 
to en que un extranjero quiere L 

comercializar el agua del ma- 
nantial mágico. u 
Babbitt comienza su relato con k! 
esta sugerenie frase: "La pri- 12: 
mera semana de agosto queda 
suspendida en el punto más 
álgido del verano, el punto más 
álgido de todo el año, como la 
cabina más alta de una noria 
cuando ésta deja de girar". 

EL VIAJE DEL AMANECER 

C.S. Lewis, llustracioner 
de Pauline 6aynes.- 
Madrid: Alfaguara, 1990.- 
22 7 p. : ¡l.- (Juvenil; 381) 
I. Lewis, Clive Staples. II. 
Baynes, Pauline, il. 

C live Staples Lewis nació 
en 1.898 en Belfast. 

Fue profesor de Literatura 
Medieval y Renacentista en 
Cambridge hasta 1.963, año en 
que murió. 
Escribió varias obras, pero sus 
únicos libros dedicados a los 
niños fueron los "Cuentos de 
Narnia", serie que consta de 
cinco libros de los cuales El 
Viaje del Amanecer es el últi- 
mo por orden de lectura. Está 
precedido por El Sobrino del 
Mago, El León, la Bruja y el 
Armario, El Caballo y su Jine- 
te y El Príncipe Caspio. Todos 
ellos hoy considerados dentro 
de los clásicos & la literatura 
infantil. 
En El Viaje del amanecer, Lucy, 
Edmund, Eustace, Ripichip y 
el rey Caspio viajan a bordo del 
barco "Amanecer" en busca de 
los amigos del padre del rey 
Caspio hasta llegar al mismisi- 
mo fin del mundo. 



B.U.P. 

LA PINTURA GOTEA DEL 
SIGLO XV 

M' Victorla Chico.- 
Barcelona: Vicens-Vives, 
1989 - VI/, 184 p.: ¡l.- 
(Historia Visual del Arte; 6) 
Bibliografia 
1. Pintura gbtica. 1. Chico, 
MQ Victoria 
75.033.5 

A través de la cuidada repre- 
sentación de 128 láminas 

representativas del período 
pictórico que recoge cada vo- 
lumen - desde la Prehistoria 
hasta las Últimas tendencias- 
, y de un estudio introductorio 
realizado por especialistas, esta 
colección de Historia Visual 
del Arte intenta acercar a to- 
dos, los aspectos más destaca- 
dos de la pintura Universal. iW 
V. Chico analiza las caracterís- 
ticas del Estilo Internacional y 
de la pintura flamenca y su 
influencia en el resto de Euro- 
pa, especialmente en Espafia, 
resaltando, además, la obra de 
artistas como Juan Van Eyck y 
El Bosco. 

ANDALUCIA: GUlA DE LA 
NATURALEZA 

Gabrlel Garda Guardia.- 
Madrid: Everest, 1989.- 
197 p.: íl. map.- (Guías 
Everest) 
1. Andalucfa. (Comunidad 
Autónoma).- Guías. l. 
García Guardia, Gabriel. 
380.838 (468)  

E sta guia, que pertenece a 
una colección de todos 

conocida, da al viajero y al 

curioso una visión de conjunto 
de la naturaleza andaluza. 
Comienza con una descripción 
del medio físico andaluz, su 
hidrografía, clima, geología, 
vegetación y fauna, para termi- 
narcon una amplia referencia a 
las principales áreas y espacios 
naturales de interés. por lo que 
constituye un estudiode unade 
las grandes regiones españo- 
las. 

COLON Y EL 
DESCUBRIMIENTO 
Gonzalo Zaragoza.- 
Madrid: Anaya, 1988.- 9 5  
p.: ¡l. - (Biblioteca Básica de 
Historia. Monogra fías) 
Bibliografía 
1. EspañaHistoriaReyes 
Catdlicos, 14 74-1 51 7. 1. 
Zaragoza, Gonzalo 
91 O. 4 

L a historia de un hombre, 
Colón, y de un descubn- 

miento, el de América, que 
cambió la de la Humanidad 
ofrecidos de forma amena en 
este librito que forma parte de 

una colección destinada a gen- 
te joven tanto por su concep- 
ción como por su estructura, 
lenguaje e ilustraciones. Se 
narra el proyecto de Colón, la 
preparación del viaje y su Ile- 
gada a las Indias, pero también 
el origen, los misterios y el 
oscuro final de este gran aven- 
turero. 

LA GUERRA DE SUCESION 

Jos6 Calvo Poyato.- 
Madrid: Anaya, 1988.- 95 
p.: ¡l.- (Biblioteca Básica. 
Historia) 
Bibliografla 
1. EspañaHistoriaGuerra 
de SucesiBn, 17001 714. 
l. Calvo Poyato, los6 
946. O 

D entro de unacolección que 
ya conocemos, este librito 

comienza por analizar la situa- 
ción española en los primeros 
años del siglo XVIII cuando un 
Borbón, Felipe de Anjou. llega 
para ocupar el trono español 
tras la muerte de Carlos 11, y el 
estallido de la guerra. Las con- 
secuencias de esta contienda 
de carácter europeo y civil son 
muy importantes y entre ellas 
están el fortalecimiento de 
Inglaterra como máxima po- 
tencia europea y la pérdida de 
Gibraltar, y el establecimiento 
de un estado centralizado bajo 
las directrices de una monar- 
quia absoluta en Espaiia. 

GRAMATICA 

Pilar García Madrazo, 
Carmen Moragón Corá6n.- 
Madrid: Pirámide, 1989.- 

246 p.- (Aprende tú solo) 
Bibliogra fia 
l. Lengua Española- 
Gramática generativa. l. 
García Madrazo, Pilar. 11. 
Moragón Cordón, Carmen 
801.5 (07) 

P resenta unos conocimien- 
tos básicos para hacerse 

con las claves que permiten in- 
terpretar y analizargramatical- 
mente cualquier texto. El obje- 
tivo es conocer las estructuras 
gramaticales propias de cada 
situación comunicativa. su 
juego de matices y recursos 
expresivos, con el fin de facili- 
tar la comprensión correcta de 
cualquier mensaje. hacer uso 
apropiado del lenguaje y enri- 
quecerlo tanto en la expresión 
oral como en la escrita. 

HISTORIA DE LAS 
CIVILIZACIONES: 19 BUP 

T. Casanelles... [et al.].- 
Barcelona: Teide, 1989.- 
390 p. : ¡l. 
l. Civilizacidn. 2. Cultura. 
l. Casanelles, T. 
930 

E ste libro ha ganado el Pre- 
mio Nacional de material 

didhctico no sexista en el apar- 
tado de libros de texto (véase 
artículo en este número y en- 
trevista con el editor, en el 
anterior). Visión global del 
desarrollode la humanidad, que 
pretende estimular en los alum- 
nos de BUP el habito del análi- 
sis social. 



INTRODUCCION GENERAL 
A LAS HUMANIDADES 

Editorial P1ayor.- Madrid: 
Playor, 1989.- 4 8  7 p.- 
(Cómo dominar?; 
Humanidades) 
Bibliogra fia 
1 + 7+8+9 (03)  
1. Historia. 2. Filosofía. 3. 
Literatura. 4. Arte. 5. 
Música 

C on este titulo la Editorial 
Playor recoge en su colec- 

ción "Cómo dominar?" aque- 
las disciplinas tales como la 
Historia, la literatura, el Arte, 
la filosofía y la Música, conve- 
nientemente diseñadas para 
servir de instrumento de con- 
sulta sobre las cuestiones rela- 
tivas a estas disciplinas. 
En este sentido el carácter in- 
troductorio y enciclopédico con 
que se abarcan los temas, este 
manual es de gran interés para 
todos los alumnos del ciclo de 
Enseñanzas Medias tanto de la 
F.P. como del B.U.P. 

L'EXPOSICIO UNIVERSAL 
DE 1888: LA 
MODERNITZACI~ DE 
BARCELONA. 

Jordi Boladeras, Pau 
Farrás, Jesús Mestre.- 
Barcelona: Grao, 1990.- 64 
p.. ¡l.- (Biblioteca de la 
clase; 44) 
Bibliografia 
946.71 
1 .  BarcelonaHistoria. 2. 
Barcelona-Urbanismo. l. 
Boladeras, J. 11 Farrds, 
Pau. 111 Mestre, Jesús. 

C on este número monográ- 
fico de la Colección Bi- 

blioteca de la Clase, la Edito- 
rial Grao y el Servicio de Ense- 
ñanza e Investigación de la 
Diputación de Barcelona han 
puesto en manos de sus autores 
un trabajo interesante para 
todos los públicos. La informa- 
ción recoge en su primer capí- 
tulo documentos que de forma 
novelada fueron concebidos 
por un contemporáneo de la 
Exposición Universal. 
El carácter histórico y docu- 
mental del texto representa un 

punto de referencia para ubicar 
el proceso de crecimiento y 
transformación de la Barcelo- 
na del s. XIX. La sucesión de 
acontecimientos y los distintos 
cambios estructurales (urbanís- 
ticos, culturales, sociales, etc.) 
se reflejan en un cuadro crono- 
lógico que dedica este título en 
su capítulo tercero. 
Tambiénes importante la apor- 
tación de actividades didActi- 
cas para que los lectores pue- 
dan analizar el seguimiento de 
estas páginas; estos ejercicios 
van desde la elaboración de 
murales con fotografías rele- 
vantes al hilo de los datos apor- 
tados, dibujos de planos de las 
zonas y algunos procedimien- 
tos lúdicos como el juego "on 
s'amaga en Sangonera". 

LENGUA ESPANOLA (IQ 
F.P., PRIMER GRADO) 

Julio Nevares de la Plaza... 
[et al.].- Madrid: Mare 
Nostrum, 1988.- 255 p. : 
il. - 
1. Lengua Española. l. 
Nevares de la Plaza, Julio 
8 0 6  

ibro de texto adaptado a la 
nueva programación deFP 

(se unifican las horas lectivas 
de lY y 2" de la asignatura de 
Lengua). 
Sigue el método de "Taller de 
Lengua" - trabajo activo y 
continuado- y se subdivide 
en dos grandes bloques: Libro 
de Trabajo y Libro de Consul- 
ta. 
Parte de textos no literarios de 
uso habitual (prensa, cómic, 
etc.) y literatura propiamente 
dichos para abordar el trabajo 
desde las diferencias perspec- 
tivas que engloba la asignatu- 
ra: ortográfica, Iéxico-semán- 
tica, morfológica, análisis, 
capacidad creativa ... 

PUBLICIDAD 



C.O.U. 

MANUAL DEL 
ASTRONOMO 
AFiCIONADO: TODO LO 
QUE PODEMOS BUSCAR 
EN LA INMENSIDAD DEL 
CIELO DURANTE EL DIA Y 
DURANTE LA NOCHE 

Cdin A. Ronan.- Madrid: 
Everes t. 1989.- 223  p. : il. 
1 .  Astronomía - Manuales 
para aficionados. l. Ronan, 
Colin, A. 
52 (035) 

R Descartes 

El munda 
Tratado de la luz 

ediciones bilingües críticas o 
anotadas de textos clásicos de 
filosofía, ciencia y pensamien- 
to. Tras un estudio introducto- 
rio realizado por especialistas, 
que incluye bibliografía, apa- 
rece la obra correspondiente de 
cada pensador, en la lengua en 
que fue escrita y en castellano, 
con comentarios críticos. 
Se han elegido textos funda- 
mentales que no hayan tenido 
versión castellana o que nece- 
sitan una versión más actual. 

E sta "gula completa del sis- 
tema solar" pretende ser 

una aproximación a los fenb 
menos solares: eclipses, man- 
chas solares, arco iris, espejis- 
mos, etc. y ayudar a la identifi- 
cación y clasificación de estre- 
llas, galaxias y constelaciones, 
así como a la interpretación de 
mapas y símbolos metereolb 
gicos. En cuanto a la observa- 
ción y registro del cielo diurno 
y nocturno, contiene además 
algunos datos útiles sobre equi- 
pos y técnicas. 

PARTICULAS 
ELEMENTALES 

Ramón Femández Alvarez- 
Estrada, Marina Ramón 
Medrano.- Madrid: Eudema 
Universidad, 1988.- 1 72 
p.: ¡l.- (Textos de Apoyo. 
Temas de la Física de Hoy) 
Bibliografia 
1. Física nuclear. 2. 
Partículas. l. Femández 
Alvarez-Estrada, Ramón. 11. 
Ramón Medrano, Marina 
539.12 

COLECCION TEXTOS Y 
DOCUMENTOS: CLASICOS 
DEL PENSAMIENTO Y DE 
LAS CIENCIAS 

D e esta colección, editada 
conjuntamente por Anth- 

ropos y el Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia, se han publica- 
do ya tres títulos: "Sobre las 
sensaciones", de Teofraste; "El 
Mundo. Tratado de la Luz"' de 
Descartes, e "lnvesrigaciones 
filosóficas sobre la esencia de 
la libertad humana y los obje- 

a tos con ella relacionados", de 
F.W.J. Schelling. Se trata de 

54 

E I texto está destinado acual- 
quier persona que tenga el 

nivel de conocimiento propio 
de C.O.U., ya que tiene un ca- 
rácter introductono y en parte, 
divulgador. a lo largo del libro, 
los conocimientos se van intro- 
duciendo paulatinamente con 
el propósito de guiar al lector a 
travCs del mundo microscópi- 
co de las partículas elementa- 
les como constituyentes bási- 
cos de la materia hasta las teo- 
rías más actuales sobre el tema. 

HISTORIA DE LA 
GEOLOGIA: DE LA 
ANTIGUEDAD AL SIGLO 
XVll 

Franqois Ellenberger.- 
Barcelona: Labor 
Ministerio de Educacidn y 
Ciencia, 1989.- 282 p.: il. 
Bibliografía, pp. 267-271.- 
1. Geología - Historia. l. 
Ellenberger, Francois 
55 (091) 

E Sta obra puede ser útil tanto 
a los estudiantes de C.O.U. 

como de los primeros aiios de 
Universidad, así como a los 
profesores que deseen perfec- 
cionar su pedagogía recordan- 
do las etapas del desarrollo 
histórico de esta disciplina. En 
este primer volumen se presen- 
tan las tentativas aisladas de 
algunos autores antiguos por 
conocer mejor la constitución 
interna de nuestro planeta y la 
transcripción de sus textos, 
hasta que, ya en el siglo XVII, 
se produce una gran revolu- 
ción científica y se sientan las 
bases de una verdadera ciencia 
geológica. 

INTRODUCCION A LA 
HISTORIA DE LA 
MASONERIA ESPANOLA 

Juan Blázquez Miguel; 
prólogo de José A. Femr 
Benimel1.- Madrid: 
Penthalon, 1989.- 1 5 0  p.- 
(La llave de papel; 5) 
Bibliogratia pp. 1 3 9 1 4 5  
1. Masonería. 2 .  
Sociedades secretas. l. 
Blázquez, Miguel, Juan. 11. 

Fener Benimeli, Jose A. 
061.236.61 

E sta obra, dirigida especial- 
menteaalumnosde B.U.P. 

y C.O.U., pretende abordar la 
Historia de la Masonería con 
un criterio general y divulgati- 
vo que ayude a la comprensión 
de este fenómeno de nuestra 
Historia y a la superación del 
rechazo que su desco- 
nocimiento. c i t a  en algunas 
páginas a personajes que fue- 
ron masones como JosC de 
Espronceda, Echegaray o Isaac 
Peral. 

NUEVAS TECNOLOGIAS DE 
LA INFORMACION 

Manuel Rodríguer 
Jlménez.- Madrid: 
Mondadori, 1988.- 126 p.: 
¡l.- (Questio. Montena Aula) 
Bibliogratia 
1. lnformacidn - Sistemas. 
l. Rodrlguez Jimenez, 
Manuel 
654  

Y N uevas tecnologfas de 
la información" per- 

tenece a la colección QUES- 
TIO, colección que intenta 
poner en contacto a los jóvenes 
con la cultura contemporánea, 
dando una visión crítica y fe- 
cunda, a la vez amena, de los 
problemas de nuestro tiempo. 
Aparece dividido en 22 capltu- 
los que contienen lo más van- 
guardista en el campo de la 
tecnología óptica, tratando, 
además, temas como satélites 
de comunicaci6n, servicios 
telemáticos, informática y vl- 
deo en la ensefianza, posibili- 
dades de trabajo ante las nue- 
vas tecnologlas,. . . 



Educación especial VI 

CRITERIOS DE 
FUNCIONAUDAD 

Lou Brown.- Barcelona: 
Ediciones Milán: Fundacid 
Catalana Síndrome de 

' Down, 1989.- 162  p.- 
(Diseños de Integración) 
1. Educación Especial. l. 
Brown, Lou 
3 76 

nos naturales; la importancia 
de la interacción con los com- 
pañeros, etc. 
Con esta obra los profesionales 
de la educación especial, los 
psicólogos, padres y estudian- 
tes de estos temas tienen a su 
alcance unos instrumentos y 
unas experiencias de gran al- 
cance e interés. 

L acolección Diseños de In- 
tegración es una aporta- 

ción de la Fundación Catalana 
Síndrome de Down y la Edito- 
rial Milán al mundo de la Edu- 
cación Especial. El título con 
que se inicia "Criterios de 
Funcionalidad" permite dar a 
conocer en nuestro país algu- 
nas experiencias en tomo a la 
integración de personas con 
deficiencias intelectuales. El 
autor del libro, Lou Brown, 
catedrático de Psicología y 
Educación Especial en Estados 
Unidos propone alternativas 
tanto a las instituciones como a 
los profesionales de la educa- 
ción con el propósito de redefi- 
nir las actuales condiciones de 
aprendizaje con que se encuen- 
tran numerosos niños que pre- 
sentan discapacidades intelec- 
tuales. 
Con un sentido eminentemente 
práctico el texto muestra una 
selección de artículos del autor 
en los que "El criterio de fun- 
cionalidad" constituye el prin- 
cipio de actuación orientado a 
satisfacer e incrementar los 
niveles de integración de los 
discapacitados. 
Las estrategias de trabajo son 
entre otras, la adecuación de la 
educación a la edad cronológi- 
ca; la utilización de los entor- 

DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE ESCOLAR: 
UNA PERSPECTIVA 
NEUROPSICOLOGICA 

Camelo Monedero.- T 
ed. - Madrid: Pirámide, 
1989.- 165 p.- (Psicología) 
Bibliogratia 
1. AprendizajeTranstornos. 
2. Educación especial. l. 
Monedero, Camelo 
376 

E I autor, catedrático de Psi- 
cología Evolutiva, ha din- 

gido este libro fundamental- 
mente a psicólogos escolares, 
pedagogos, psiquiatras infan- 
tiles y reeducadores, e intenta 
visualizar los diversos factores 
que concurren en las dificulta- 
des de aprendizaje escolar 
desde la perspectiva del siste- 
ma nervioso. Esto no quiere 
decir que las causas de las difi- 
cultades del aprendizaje sean 
únicamente neurológicas, sino 
que se pueden ver desde el 
punto de vista del funciona- 
miento del sistema nervioso. 

JO NO HI SENTO COM TU: 
LA INTEGRACIO DEL NEN 
SORD A L'ESCOLA 
BRESSOL 

Isabel Ferrer l Senahlma- 

Barcelona: Barcanova, 
1989.- 206 p. 
1. Educación especial. 2. 
Sordomudos. l. Fener i 
Serrahima, l. 
3 76.3 

L a presente obra, galardo- 
nada con el VI Premio a la 

Renovación Pedagógica, es 
fruto de una experiencia de 
integración de niños sordos (O- 
3 años) en la escuela infantil 
catalana. laescola bressol. Esta 
experiencia parte de que la 
acción de padres, escuela y 
especialista debe confluir para 
brindar al niño la oportunidad 
devivir las posibilidadesque le 
presenta su entorno. 
En la primera de las tres partes 
de que consta, nos ofrece un 
planteamiento general de la 
experiencia: cómo es la vida en 
laescuela infantil, la postura de 
ésta ante el niño deficiente, la 
noción de integración y el es- 
quema básico del modelo de 
trabajo con el especialista de 
soporte. 
En la segunda parte intenta dar 
al profesional de la escuela 
bressol unas nociones prácti- 
cas del niño sordo, de su com- 
portamiento ante el grupo, de 
cómo incide ladinámica de este 
grupo en el descubrimiento y 
adquisición del lenguaje ver- 
bal y cómo estimular la comu- 
nicación y la utilización de la 
voz por parte del niño sordo. 
Para terminar nos ofrece una 
serie de situaciones cotidianas 
de la vida de la escuela acom- 
pañadas de reflexiones al res- 
pecto. 
Isabel Ferrer i Serrahima (Bar- 

psicología y pedagogía y está 
L! d o n a ,  1953) es licenciada en - 

especialiiada en t ~ s t o m o s  dc 1- 
la audición. el lenguaje y la u 
comunicación. K 

G 
INTEGRACIO A L'AULA k 
DEL NEN DEflCIENT: EL 
PROGRAMA DE 
DESENVOLUPAMENT 
INDIVIDUAL 

Santiago Molina.- 

3 
C'r 

Barcelona: Grab, 1987.- 7 8  1 / 

P. 
Bibliogra fia 
1. Educación especial. 1. 
Molina, Santiago 
3 7 6  L! 

S antiago Molina aborda de 
forma breve y concisa los 

elementos fundamentales (prin- 
cipios, modalidades, requisitos) 
en los que sc basa la integra- 
ción del niño deficiente en el 
aula ordinaria. 
El autor defiende una estructu- 
ración meticulosa de la expe- 
riencia integradora, con una 
estrecha coordinación de los 
diferentes profesionales impli- 
cados en el proceso educativo 
del alumno. 
En este contexto, el Programa 
de Desarrollo Individual 
(P.D.I.), es la principal herra- 
mienta de planificación y ac- 
tuación de que dispone el equi- 
po docente. Santiago Molina 
describe los diferentes niveles 
de concrección del PDI y sus 
fases de desarrollo. 
Libro muy útil, por su claridad 
y sencillez, para el maestro, ya 
que, como indica el autor, éstos 
no deben ser meros receptores 
de un PDI elaborado por otros 
profesionales, sino participan- 
tes activos en el desarrollo y 
evaluación del programa. 



Educación de adultos 

PEDAGOGIA DE LA 
CONTRADICCION, PAULO 
FREIRE: NUEVOS 
PLANTEAM 1 ENTOS EN 
EDUCACION DE ADULTOS 

Antonio Monc1Gs.- 
Barcelona: Anthropos, 
1988.- 204  p.- 
(Pensamiento critico/ 
Pensamiento utópico; 30 )  
Bibliografía 
1. Educación de adultos. 
2 .  Educación-Teoría. l. 
Monclús, Antonio 
374.7 

E 1 estudio que dedica Anto- 
nio Monclús al educador 

brasileño Paulo Freire a lo lar- 
go de esta obra es un esfuerzo 
por presentar la teoría de uno 
de los fenómenos educativos 
más importantes del siglo XX. 
La obra de Freire sigue siendo 
un punto de referencia para la 
acción educativa de muchos 
grupos y colectivos que traba- 
jan sobre temas tales como la 
Educación de Adultos. 
El trabajo de Antonio Monclús 
recoge desde diferentes pers- 
pectivas los análisis de Freire: 
por un lado, se reflexiona acer- 
ca de la actualidad del pensa- 
miento del autor brasileño y 
por otra se presenta el signifi- 
cado dentro del ámbito latinoa- 
mericano. Es por tanto un aná- 
lisis de la obra y su significado 
histórico a partir de una inter- 
pretación de todo el conjunto 
de sus realizaciones y de su 
decisiva influencia en el mun- 
do de la Educación de Adultos. 
Se complementa el volumen 
por una amplia entrevista reali- 
zada por Monclús al propio 
Freire en abril de 1987. 

56 

La obra presenta al final de 
manera específica una biblio- 
grafía de Paulo Freire ordena- 
da cronológicamente. 

EDUCACION DE LAS 
PERSONAS ADULTAS: 
PROPUESTAS PARALOS 

. ANOS NOVENTA 

Ram6n Flecha, prólogo de 
Alexandre Sanv1sens.- 
Barcelona: El Roure 
Editorial, 1990.- 2 0 4  p.- 
(Apertura) 
Bibliograffa 
1. Educación de Adultos. l. 
Flecha, Ramón 
374.7 

D entro de la colección 
Apertura, este titulo de 

Ramón Flecha estudia la situa- 
ción internacional de la Educa- 
ción de Adultos y la compara 
desde su propia experiencia con 
la del Estado Español. Se parte 
de un presupuesto inicial en el 
que se desarrolla el proyectode 
estudio, desde consideraciones 
interdisciplinares en relación 
con la sociología educativa, la 
didáctica, la pedagogía social, 
etc., para dar paso al análisis 
pormenorizado de los princi- 
pales agentes y conceptos que 
intervienen en la Educación de 
Adultos. 
Finalmente se hace una crítica 
a la situación presente y a las 
propuestas de reforma y se 
propone la redefinición del 
modelo de centro, los nuevos 
tipos de formadores y de for- 
mación, de cara a la década de 
los 90. 

LA NUEVA DESIGUALDAD 
CULTURAL 

Ram6n Flecha, pr6logo de 
Salvador G1ner.- Barcelona: 
El Roure Editorial, 1990.- 
1 4 3  p. - (Apertura) 
Bibliografía 
1. Educación de Adultos. l. 
Flecha, Ramón. 11. Giner, 
Salvador, prol. 
374.7  

E n este título se analiza el 
componente educativo de 

la discriminación de la pobla- 
ción adulta en los diferentes 
ámbitos de la vida social. Con 
los datos aportados en los 
numerosos cuadros estadísti- 
cos, el autor confirma la ten- 
denciacreciente de la desigual- 
dad de los adultos con el actual 
modelo de crecimiento que 
suponen las reformas educati- 
vas basadas en la prolongación 
de la escolaridad. 
Ramón Flecha huye de las teo- 
rías en tomo a la marginación 
que sufren los adultos por falta 
de la desigualdad que produce 
su dificultad de reciclaje edu- 
cativo para dar mayor énfasis a 
la integración de la educación 
de estos sectores de la pobla- 
ción en el Sistema Educativo. 

A MES A MES 

C on esta publicación de 
carácter mensual el centro 

de Recursos y Documentación 
de EPA (Educación para Adul- 
tos) quiere cubrir la parcela 
informativa de las actividades 
que en 61 se desarrollan. La 
pretensión del centro es cons- 
truir un espacio de informa- 
ción con el fin de atender las 

lógicas aspiraciones del profe- 
sorado respecto a su conoci- 
miento, su perfeccionamiento 
y su experiencia profesional. 
El Centro de Recursos de la e 
EPA surge al propio tiempo 
que el programa para la Educa- 
ción de la Persona Adulta de la 
Comunidad Valenciana. En la 
línea antes apuntada el centro 
es una iniciativa para poner en 
manos de los colectivos impli- , 

cados los materiales didácticos 
y bibliográficos así como pro- 
puestas didácticas innovadoras. 
En la revista se incluye un 
sumario, una sección, "Experi- 
mentación y Currículum", 
dedicada a iniciativas, cursos 
experimentales, etc. Otras sec- 
ciones son; "Recen~ió de Ili- 
bres", donde se analizan y rese- 
íian obras en tomo a los temas 
donde la Educación de Adultos 
es el objetivo primordial; tam- 
bién cuenta con una "Miscelá- 
nea Cultural", donde aparecen 
convocatorias, seminarios y 
noticias varias. 

COLECCION LETRA 
"GRANDE". 
Madrid: Editorial Popular, 
1989.  

"c uentos de la Calle de la 
Rua"; "Cuentos a con- 

tratiempo" y "Personajes con 
oficio" son lo últimos tres 
números que completan la co- 
lección de 18 que la Editorial 
Popular tiene en el mercado. 
Una colección cuyos títulos 
resultan ser un compendio de 
cuentos y relatos cortos de 
escritores que van desde el 
propio Pío Baroja hasta escri- 
tores contemporáneos como L. 
Mateo Diez o J.P. Aparicio. 





Literatura juvenil VI  

LA SIERRA DEL ALBA 

Avelino Hemandez, 
ilustrado por Femando 
Fem3ndez.- Zaragoza: 
Edelvives, 1989.-  1 4 8  p.: 
¡l.- (Ala delta. Marrón; 74) 

Q uien desee conocer un 
paisaje sobrecogedor, 

puede acercarse a la Sierra del 
Alba. Al norte de la provincia 
de Soria, haciendo límite con 
La Rioja. puede conocerse un 
paisaje donde la soledad, el 
silencio ... cobran un auténtico 
e inusitado protagonismo. 
Yo recomendaría no obstante 
al viajero, que reserve su visita 
a la Sierra del Alba, para cuan- 
do le sea preciso encontrar la 
paz y el sosiego interior. A buen 
seguro que el recomdo por esta 
comarca soriana, le va a resul- 
tar el más estimulante relajo. 
Aconsejaría también al viaje- 
ro, que antes y durante el viaje, 
se hiciera acompañar de una 
buena guía, y ésta sin duda 
alguna, sena el libro de Aveli- 
no Hernández Lucas, "La Sie- 
rra del Alba". Estructurado en 
dos partes, - la primera de 
ellas, "Las indagaciones de Karl 
Adhe1'-, en la segunda, "un 
camposanto de pueblos", va 
recomendo pueblo a pueblo, la 
Sierra del Alba. Todos tuvie- 
ron su historia. todos aportaron 
singulares personajes a la mis- 
ma. Hoy, son eso... un campo- 
santode pueblos, un montón de 
ruinas que harán estremecer al 
viajero. 
Algunos datos que aporta el 
autor y nos dan una idea más 
aproximada de la situación 
actual de la Sierradel Alba, son 
los que siguen; 
"Valdelavilla: Ya en los dos 
últimos aííos - me dijeron- 
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vivía allí sólo una familia: un 
matrimonio joven y dos niiios 
que no pisaron la escuela. 
Tañine: Cuando visité Tañine, 
los últimos vecinos acababan 
de dejarlo abandonado a su 
suerte. 
Palacios: Cuando comenté en 
Huérteles que pensaba Ilegar- 
me andando hasta Palacios, me 
informaron: 
- Allí vive Don Dimas; solo, 
con su hija que estudió de 
maestra en Zaragoza. ¡Ya ve 
usted para qué! 
- ¿No hay más gente? 
- No hay más gente. 
Torretarrancho: Al final no 
pude aclararme si aquel hom- 
bre que habitaba solo esa casa 
ya medio hundida de Torreta- 
rrancho era el último habitante 
que quedaba, o se trataba de un 
pordiosero refugiado allímien- 
tras duraba el tiempo bueno. 
Fuentebella: El último varón 
que habitó Fuentebella se lla- 
maba Martín. Y duró dos in- 
viernos viviendo allí solo." 
Lo anterior, no es más que un 
pequeño ejemplo de lo que se 
encontrará el viajero que deci- 
da adentrarse en la Sierra del 
Alba. 
Avelino Hemández, es viajero 
de los de echarse la bota al 
hombro, cubrirse con la boina 
y recorrer los más recónditos 
lugares, fundamentalmente 
castellanos. Pero además, 
Avelino Hemández, es escri- 
tor. Si a ello, añadimos que es 
soriano (Valdegeña, 1944) pues 
resulta que todo este compen- 
dio, hace que su libro sea su- 
mamente ameno, de forma que 
a quien lo lea. a buen seguro le 
ha de provocar el ansia de via- 
jar a esta sierra castellana. 
El libro, va acompañado ade- 
más, de bellas ilustraciones de 
Fernando Fernández. 
Editado por "Edelvives" en su 
colección "Ala Delta", segura- 
mente nuncacomo en este caso, 
ha sido tan cierta, la recomen- 
dación que aparece en la con- 
traportada del libro, de "a partir 
de los 13 años", ya que efecti- 
vamente este "a partir de" sig- 
nifica una edad de inicio, pero 
nunca una edad de "alrededor 
de", puesto que el libro puede 
ser leido perfectamente por el 
público adulto. sin ningún tipo 
de reticencias. 

FERNANDO GONZALR C~RDOEA 

MARI BELCHA Y OTROS 

CUENTOS 

Pío Baroja, introducción 
de Ignacio Sanz.- Madrid: 
Ed. de la Torre, 1988.-  125 
p.: ¡l.- (Colección Alba y 
mayo. Narrativa; 1 2 )  

L ibro que se abre con uno de 
los cuentos más bellos de 

Pío Baroja: Mari Belcha, o 
María la Negra, "porque nacis- 
te el día de los Reyes, no por 
otra cosa". También son pre- 
sentados otros magníficos 
como el de "Elizabide el vaga- 
bundo" o "El vago". De sus 
novelas se han extraído algu- 
nos fragmentos. 
Es una buena selección de tex- 
tos que servirá como introduc- 
ción a más de un joven lector 
para situarse en el particular (y 
no común) mundo barojiano. 
Todo ello con una completa 
introducción de Ignacio Sanz 
sobre la vida, pensamiento y 
obra del escritor vasco. 
Algunas erratas tipográficas 
bailan en el texto. 

R. SALABERR~A. 

DON QUIJOTE DE LA 
MANCHA 

Miguel de Cervantes; 
versión de Jos6 Luis 
Gim6nez-Frontín.- 
Barcelona: Editorial Lumen; 
1989.- 154 p.- il. 

C on esta nueva versión José 
Luis Gimhez-Frontínnos 

presenta una adaptación de la 
obra de Cemantes, "Don Qui- 
jote de la Mancha". El texto 
bien ilustrado y dividido en 
capítulos representa un actua- 

9 
lización de la obra no sólo en su 
ikxico y sintaxis sino que pn-  C1 
tende despertar el placer de la E 
lectura, de la obra maestra del 
escritor, para aquellos alum- 
nos que tratan de analizar por 

CT 
primera vez su obra o simple- 
mente porque quieran aventu- 
rarse en los fantásticos episo- 
dios del caballero de la triste 
figura. 
Al principio del libro el autor 
realiza una introducción donde 
se proclaman algunas de las 
tesis sobre la narrativa de Cer- 
vantes a la que los lectores 
podrán acudir como instrumen- 
to didáctico y de consulta antes 
de comenzar a reflexionar y 
comentar la obra. También 
cuenta con un índice de los 
nombres citados ordenados 
alfabéticarnente. 

Julian Huanay, 
introducción de Carlos 
Vlllanes e ilustraciones de 
Jos6 Luis Largo.- Madrid: 
Ed. de la Torre, 1989.-  127 
p.: ¡l.- (Alba y Mayo. 
Narrativa; 9) 

E ste escritor peruano. activo 
sindicalista, nos presenta 

la historia de un niilo. Juanito 
Rumi. que huye de su aldea 
andina para llegar a Lima. El 
cuento que discurre de la mano 
de la aventura, representa si- 
tuaciones reales donde los más 
jóvenes son presa de la deses- 
peranza, la marginación y la 
desigualdad. 







i? - MATEMATICA i, 
Dossier realizado por Rambn Salaberría % 

Q 

Caminando hacia la reforma 
Uno de los errores más graves que cometemos los profeso 
res, es explicar nuestra asignatura sin relacionarla con las 
demás, reduciendo de este modo considerablemente la 
eficacia del cumculum. 
Es indispensable la aproximaciónaunametodologiacomún, 
la unificacidn de enfoques, para dar al alumno una visión 
giobalizadora del mundo. que es uno de los objetivos 
principales contemplados en la Refoma de las Enseñanzas 
Medias. Por ello. a mi modo de ver. la Mucación Matemii- 
tica no se debe basar en números y letras ahiractos. Las 
"x" e "y" deben ser desplazadas por otras letras que repre- 
senten a variables conocidas. ya sean económicas, tkni- 
cas. físicas. etc. De este modo los chicos se sentirán más 
atraídos por una materia que puede no ser su preferida. Se 
debe introducir a partir de su "mundo", en íntima relacibn 
con las otras que estií aprendiendo. 
Debemos utiliur métodos heunsticos, por descubrimien- 
to. Se ha de generalizar a partir de hechos concretos y ob- 
servaciones, es decir, con enfoques inductivos. que contri- 
buyen a la formaciún y desarrollo de la comprensi6n. más 
que a la acumulación de saberes. Este objetivo es funda- 
mental para prepmr a nucstms alumnos hacia niveles 
universitarios de enseñanza. Las clases expositivas. basa- 

das en una metodología inductiva, son más econbmicas en 
tiempo y recursos didácticos, pero sólo se consigue un 
aprendizaje memorfstico, que al poco tiempo se olvida. 
Siendo coherentes con una metodología inductiva los 
problemas deben di.señarse de modo que ejerciten y eva- 
luen lacapacidad de aplicación y análisis-sintesis y no para 
que potencien la memon~acidn de fdnnulas y "expresio- 
nes felices" acompañadas de largos cálculos numéricos. 
Asimismo, a la hora de resolverlos. es imprescindible un 
método discursivo, intercambiando impresiones constan- 
temente con toda la clase, con lo que sabremos si el 
concepto que se está introduciendo está bien =irnilado O 

no, en cuyo caso no debemos continuar con otro. 
Los avances tecnológicos están condicionando el modo de 
vida de la sociedad actual. Cada vez es más difícil c m -  
prenderla y disfrutarla sin conocer las bases de la Ciencia. 
La gan  responsabilidad que tenemos los educadores de 
este tírea es facilitar a los adolescentes que serán en el 
nuevo siglo ahogados. humanistas. sociblogos. urbanisias, 
etc., una fecunda comunicación con los científicos para 
que, como frutode su colaboración. pueda surgir un mundo 
m& nicional. 

M* ROSA PENA BAROBRE 



NIVELES 

INlClAClON A LAS 
MATEMATICAS PARA 
ENSENANZAS MEDIAS 

Enilque Rodríguez.- Bilbao: 
Fher, 1989.- 242 p. - 
(Instrumenta; 4)  

L ibro que pretende ayudar a 
solucionar los problemas 

que los alumnos se encuentran 
con las matemáticas básicas, 
especialmente en su paso a las 
enseñanzas medias. Por ello, 
uno de sus objetivos más con- 
cretos es el repasarlas materias 
de @, 7Q y 8* de EGB. 
En cada tema, además de pre- 
sentar los conceptos necesa- 
rios. se dan ejemplos totalmen- 
te resueltos, seguidos de ejerci- 
cios para que el alumno resuel- 
va con su solución a pie de 
página. A su vez, cada uno de 
los catorce temas va precedido 
de ejercicios de evaluación 
inicial y acabado con una eva- 
luación final. 

MATEMATICAS DESDE LA 
ASTRONOMIA 

Grupo Azarqulel.- Madrid: 
MEC; Barcelona: Vicens 
Vives, 1987.- 1 5 3  p. : ¡l.- 
(Archivo del profesor. 
Recursos didácticos) 

E 1 planteamiento global de 
este trabajo es ofrecer al 

profesor de Matemáticas un 
material de apoyo para sus 
clases. Se recogen y comentan 
más de cuarenta problemas de 
Astronomia, propios de la 
62 

Enseñanza Media o del Ciclo 
Superior de la E.G.B. 
Los problemas aparecen agru- 
pados en bloques por temas 
matemáticos y, dentro de cada 
bloque, los enunciados se si- 
túan, por orden creciente de 
dificultad. Se incluyen las so- 
luciones de muchos de los 
problemas y se hace referencia 
al tema correspondiente, en el 
que se podrá encontrar infor- 
mación adicional. 

MATEMATICAS: 
APRENDIZAJE ACTIVO: lm 
CURSO DE FORMACION 
PROFESIONAL lER GRADO 

Andrés Torres Treviño, 
Julio Ramírez Garrido.- 
Madrid: Mare Nostrum, 
1989.- 469 p.: il. 

L ibro con la programación 
del luGrado de F.P. unifi- 

cado. Sus apartados son: Los 
números, Algebra, Geometría 
y Trigonometría y Estadfstica. 
Sus características son las de 
presentar "Ejercicios y proble- 
mas de recapitulación" que 
sirven para relacionar todos los 
temas que componen la Uni- 
dad; "Actividades complemen- 
tarias" y "Agudiza tu ingenio", 
conjuntode entretenimientos y 
juegos matemAticos. 

UN MUNDO DE 
DIFERENCIAS: UN 
ESTUDIO INTERNACIONAL 
DE EVALUACION DE LAS 
MATEMATICAS Y LAS 
CIENCIAS 

Lapolnte, A.E.; Mead, 

N.A.; Phlllps, G.W.- 
Madrid: MEC: CIDE, 1989.- 
1 4 1  p.: il. 

zar y posibilidades que dan 
acceso a la información. 

O bra que recoge el estudio 
realizado en cinco países 

(España incluida) y cuatro 
provincias canadienses entre 
estudiantes de 13 años, de es- 
cuelas públicas y privadas. En 
la evaluación se aplicó una 
prueba de matemáticas (63 
preguntas) y otra de Ciencias 
(60 preguntas). Además, se 
preguntó a los estudiantes por 
sus experiencias y sus actitu- 
des hacia el colegio, y los pro- 
fesores contestaron preguntas 
sobre la oportunidad que tuvie- 
ron sus alumnos de aprender 
los conceptos que se reflejaban 
en las pruebas. 

ATLAS DE MATEMATICAS: 
ANALISIS: EJERCICIOS 

FerrBn Hurtado.- 
Barcelona: Jover, 1988 

ATLAS DE MATEMATICAS: 
ALGEBRA Y GEOMETRIA: 
EJERCICIOS 

FenBn Hurtado ...[ et al.1.- 
Barcelona: Jover, 1988 
51 2/51 4 

E 1 primero de los Atlas se- 
ñalados, el de AnAlisis, 

recoge un espectro temático 
amplísimo: desde la EGB has- 
ta temas universitarios. El se- 
gundo, Algebra y Geometría, 
se centra en los temas estudia- 
dos en BUP, FP y COU. 
De hecho, pueden considerar- 
se los dos tomos como unas 
verdaderas "minienciclope- 
dias", tanto por su temática 
como por su manera de organi- 

DIEZ LECCIONES DE 
ESTADISTICA 
DESCRIPTIVA: CURSO 
TEORICO-PRACTICO 

Venancio Tomeo Perucha, 
Isaías U i a  Jufirez.- Madrid: 
Ed. AC, 1989.- X, 323 p. : 
il. 
Bibliografla e índice 

L ibro pensado en un curso 
breve, pero completo, de 

Estadística elemental, que 
puede interesar a estudiantes 
de Escuelas de Formación 
Profesional, Turismo, Hoste- 
lería, etc. 
A su vezes un interesante ejem- 
plar, como libro de consulta, 
para Matemáticas 11, Cou-Le- 
tras opciones C y D, salvo el 
caso de las dos últimas leccio- 
nes. 
Sus características mas funda- 
mentales son las de incluir una 
historia de la estadística (caso 
raro de encontrar en otros li- 
bros) y el de permitir su acceso 
a personas que no tengan nin- 
gún tipo de conocimientos 
previos (salvo el de las cuatro 
reglas, claroesta). Presenta 100 
problemas resueltos con mu- 
cho detalles y otros 100 con 
solución al final. Los ejercicios 
parten de ejemplos recientes 
de la economia, el deporte, 
difusión de la prensa, etc. 
Obra clara y con muchos gráfi- 
cos que está prologada por Cano 
Sevilla, Catedrático de la 
Complutense. 



MATEMATICAS: MODELOS 
DE PROBLEMAS 
COMENTADOS 

Matemática 

Venanclo Tomeo Perucha, 
Isaías Uña Juárez.- Madrid: 
Popular: Grupo Cultural 
Zero, 1986.- (COU- 
Selectividad) 
Vol. 1: Algebra y geometría 
analítica.- 141 p. 
Vol 11: Chlculo diferencial, 
chlculo integral, 
probabilidad,- 159 p. 
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fico para un curso, que permite 
el trabajo autónomo, Iúdico) 
presenta ocho temas con un 
mismo orden secuencial: apro- 
ximación cualitativa a los te- 
mas o esquema cognitivo 
(según denominación de Au- 
subel), actividades y ejercicios, 
con progresión gradual de difi- 
cultad y que están extraídos de 
la vida real. 

' MATEMATICAS 11 
/ I  I 6 I 
Modelos de problemas 
comentados I 

1 primero de los volúme- E nes presenta 60 problemas 
resueltos y otros tanto con so- 
lución final. En el segundo son 
70. La mayor parte son proble- 
mas que han salido en los exá- 
menes de selectividad de estos 
últimos años. 
Podríamos decir que se trata de 
una colección de problemas- 
tipo, ordenados gradualmente 
por nivel de dificultad y expli- 
cados con todo tipo de detalle, 
que permiten su trabajo y reso- 
lución sin la presencia del pro- 
fesor. 
Utilizando la técnicade "imita- 
ción de modelos", los autores 
presentan un paralelismo entre 
problemas resueltos y proble- 
mas propuestos de modo que 
cada uno de estos se resuelve 
como el anterior. 

MATEMATICA VIVA 

Francisco José Brlales, 
Manuel Jlménez,- Madrid: 
Alhambra, 1989.- 179 p.: 
¡l.- (Biblioteca de Recursos 
Didácticos; 30) 

oncebidocomo libro-taller C (no exhaustivo, no especi- 

DIDACTICA 

LAS MATEMATICAS EN EL 
ABACO 

Grupo Materna.- Valencia: 
Nau, 1986.- 303 p. : il. 

1 grupo Matema, formado E por cuatro maestros de es- 
cuela, propone una serie de 
ejercicios a desarrollar por 
medio del ábaco. El punto de 
partida es la importancia de la 
manipulación y la experimen- 
tación en el aprendizaje de las 
matemáticas, actos que han de 
ir acompañados de su expre- 
sión, tanto oral como gráfica. 
Los ejercicios presentados es- 
tán divididos en los siguientes 
apartados: contar, descontar y 
ordenar, conservación de can- 
tidades; numeración; operacio- 
nes (adición, sustracción, mul- 
tiplicación, división, múltiples 
y divisores, porcentajes). 

LOS NIÑOS Y LOS 
NUMEROS: LAS 
DIFICULTADES EN EL 
APRENDIZAJE DE LAS 
MATEMATICAS 

Martin Hughes.- 
Barcelona: Planeta, 1987.- 
228 p. : il. (Nueva Paideia) 

E 1 libro trata sobre la forma 
en que los niños intentan 

comprender el complejo mun- 
do de los números. La investi- 
gación en que se basa este libro 
fue consecuencia de la insatis- 
facción del autor ante las teo- 
rías de Piaget. Hughes describe 
los profundos conocimientos 
numéricos que los niños ad- 
quieren de forma natural antes 

entrar en la escuela y com- 

parar este hecho con las difi- 
cultades que el simbolismo 
escrito formal de las matemáti- 
cas plantea dentro del aula 

MATEMATICA "VIVA" EN 
EL PARVULARIO 

M@ Rosa Mira.- Barcelona: 
CEAC, 1989.- 67 p. : ¡l.- 
(Educación y enseñanza. 
Preescolar) 
Bibliografia 

P ropuesta didáctica para 
desarrollar al nivel de 

preescolar. Previamente una 
interesante introducción sobre 
la inteligencia del niño en la 
etapa preescolar y las estructu- 
ras del pensamiento caracterís- 
ticas de este período así como 
un capitulo dedicado al apren- 
dizaje y enseñanza de la mate- 
mática en el parvulario. 

COMO UTILIZAR BLOQUES 
LOGICOS DE Z.P. DIENES: 
PENSAR ES DIVERTIDO 

Siegfried Kothe.- 10 ed.- 
Barcelona: Teide, 198 7.- 
103 p. : il. col.- (Enseñanza 
de la matemática; 10) 
î  

Cómo utlllzar 108 
BLOQUES LOOlCOS 
de 2. P. Diener 

K othe presenta en este libro 
un compendio de juegos 

elementales con los Bloques 
Mgicos, en un nivel de prees- 
colar (aunque sus ideas queden 
abiertas a un desarrollo poste- 
rior). Los setenta y un juegos 
descritos se estnicturan de la 
siguiente manera: juegos pre- 
paratorios y juegos avanzados 
(creación de un orden; juegos 
de negación; juegos de trans- 
formación; juegos de difere& 

ciación; juegos con aros). 
A todas aquellas personas que 
se inicien en los Bloques L6gi- 
cos de Dienes, y, en especial a 
las profesoras de los jardines 
de infancia, esta nueva edición 
&la obra les será de gran utili- 
dad. 

EL PENSAMIENTO 
MATEMATICO DE LOS 
NINOS: UN MARCO 
EVOLUTIVO PARA 
MAESTROS DE 
PREESCOLAR, CICLO 
INICIAL Y EDUCACION 
ESPECIAL 

Arthur J. Baroody.- Madrid: k! 
Visor: MEC, 1988.- 269 p. 
: ¡l.- (Aprendizaje; 42) 
Bibliografia, p. 251-261 

E 1 libro ofrece al educador 
un marco de referencia para 

comprender el aprendizaje de 
la matemática elemental por 
parte de los niños. A continua- 
ción emplea este marco psico- 
lógico para generar algunas di- 
rectrices generales para la en- 
sefianza y presenta actividades 
específicas, casi siempre en 
forma de juegos, concebidas 
para estimular el aprendizaje y 
la enseñanza de las matemáti- 
cas elementales. 

JUEGOS INTELIGENTES: 
LA CONSTRUCCION 
TEMPRANA DE LA MENTE 
A TRAVES DEL JUEGO 

B. Nikitln.- Madrid: Visor, 
1988. - 164 p. : il. 
(Aprendizaje; 38) 

ste libro constituye uno de E los exponentes de la van- 
guardia más eficiente de este 
movimiento del juego y el ju- 
guete por recuperar su papel 
educativo central en el seno de 
la integración familiar. 
Se describen dos grandes 
movimientos de ideas: el pn- 
mero es el que trata de com- 
prender el papel del juguete 
como elemento central del 
juego en la construcción del 
conocimiento. Y el segundo 
tiene que ver con la compren- 
sión por la psicología de hoy, 
de la importancia de la investi- 
gación o técnicas mentales para 
resolver problemas. 
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LAS MATEMATICAS: 
COMO SE APRENDEN, , 

COMO SE ENSENAN: UN 
TEXTO BASE PARA 
PSICOLOGOS, 
ENSENANTES Y PADRES. 

Qaston Mialar&.- 2a ed.- . 
Madrid: Visor, 1986.- 1 7 4  ' 
p.- (Aprendizaje; 19)  

G Mialaret trata en este 
libro de describir. ana- 

lizar y comprender el conjunto 
de procesos psicológicos que 
intervienen en e1 aprendizaje 
&l cálculo y de las matemáti- 
cas, y, en consecuencia, de 
"mostrar la importancia de la 
aportación de la investigación 
psicopedagógica a la práctica 
diaria, a la práctica real". 

LAS ACTITUDES EN 
EDUCACION: UN ESTUDIO ' 
SOBRE EDUCACION 
MATEMATICA 

Joaquín Galrin Sall4n.- . 
Barcelona: Promociones y , 

Publícaciones 
Universitarias, 1987.- 248 
p. : ¡l.- (Serie 
Psicopedagdgica) 

L a mayor parte de los estu- 
dios sobre el aprendizaje 

se han centrado en lo elemen- 
tos externos al discente (inci- 
dencia del profesor, de la es- 
mcturación del contenido, etc.) 
y en menor medida sobre los 
aspectos endógenos (motiva- 
ción, actitudes. intereses, etc.), 
apesardeque los estudios sobre 
las actitudes escolares confir- 
man su impacto sobre el apren- 
dizaje cognitivo de los alum- 
nos. 
La obra de Gairín comienza 
con un conjunto de reflexiones 
sobre las actitudes en educa- 
ción para luego derivar una 
investigación sobre las actitu- 
des relacionadas con el conte- 
nido cultural que se transmite, 
elemento de gran importancia 
en el aprendizaje. En su cuarto 
capítulo es tratado un "Plan- 
teamiento de una investigación 
sobre actitudes" a partir de una 
hipótesis general: "La actitud 
& los alumnos de EGB de la 
provincia de Barcelona hacia 
las matemáticas está relaciona- 
da significativamente con va- 
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nables personales, familiares y 
cuniculares". 

ASPECTOS DlDACTlCOS 
DE MATEMATICA. 2 

Zaragoza: Instituto de 
Ciencias de la Educaci6n, 
1987.- 133 p. : il. 
(Educación abierta: 71) 

S e recogen las cinco ponen: 
cias expuestas en la asig- 

natura de Matemáticas en el 
"111 Encuentro sobre Aspectos 
Didácticos en las Enseñanzas 
Medias" organizado porel ICE 
de la Universidad de Zaragoza 
en septiembre de 1987. 
Sus títulos respectivos son: 
"Geometxía: construir y explo- 
rar"de F. Villarroya, "Posibili- 
dades de inclusión de la Astro- 
nomía en el cum'culum & 
EE.MM.", "Enseñanza de la 
matemática a través de la reso- 
lución de problemas" de M. de 
Guzmán, "La literatura mate- 
mática: su acceso y utilización" 
de B. Cuartero y "El ordenador 
como elemento de laboratorio 
de matemáticas en Enseñanza 
Media" de F. Martín. 

I 

DlDACTlCA DE LAS 
MATEMATICAS EN 
EDUCACION DE ADULTOS 

Fernando Cordero Muñoz- 
Madrid: MEC: Popular, 
1988.- 112 p.: i1.- (Papel 
de prueba. Educación de 
adultos) 

id 

I objetivo del autor es "di- E fundir. generalim y hacer 
nomal la tarea de la Educa- 

ci6n de Adultos en esta socier- 
dad y a su vez reconocer la 
utilización generalizada de las 
matemáticas que hacen las 
personas en la vida social". Se 
recoge la experiencia llevada 
en el Círculo de Educación de 
Adultos Juan XXiiI de Sevilh. 

JUEGOS Y 
LECTURA 

EXPERIENCIA 
MATEMATICA 

Phlllp J. Davls, Reuben 
Hersh.- Madrid: MEC; 
Barcelona: Labor, 1988.- 
314 p. 
Bibliogra ffa, p. 29 7-308 

D avis y Hersh, profesores 
de matemáticas en uni- 

versidades estadounidenses, 
presentan en esta obra una inte- 
resante exposición sobre la 
sustancia de las matemáticas, 
su historia, su filosofía y el 
modo en que se obtiene el 
conocimiento matemático: "no 
es un librode matemáticas, sino 
un libro que trata de las mate- 
máticas". 
E1 lector deberá tener algún 
conocimiento previo, aunque 
sea superficial, y más que todo, 
interés. El texto se altema con 
algunos pasajes donde se pre- 
senta un material más especia- 
lizado (y una amplia bibljogra- 
fía inglesa) que no perjudica el 
grado de amenidad de esta 
buena obra de divulgación. 
Libro premiado con el Ameri- 

can Award in Science del año 
1983. 

EL SUENO DE 
DESCARTES: EL MUNDO 
SEGUN LAS 
MATEMATICAS 

Phlllp J. Davls, Reuben 
Hersh.- Madrid: MEC; 
Barcelona: Labor, 1989.- 
21 5 p. 
Bibliograffa e lndice 
analítico. 

E ste libro, posterior al de 
Experiencia Matemática, 

se propone aproximamos a las 
matemáticas desde el exterior. 
Analizar la matemática aplica- 
da (tan extendida por medio 
del ordenador) o la, por algu- 
nos llamada "matematización 
del mundo", los casos eficaces 
de tales aplicaciones y los que 
no lo son, los benéficos y los 
peligrosos e irrelevantes: "La 
misión de este libro es señalar 
la necesidad, al tiempo que [el 
cambio de las matemáticas y 
de su papel social] se produce, 
de desarrollar una vigorosa 
conciencia de la relación exis- 
tente entre los humanos y las 
matemáticas que éstos han 
creado. Tal conciencia es nece- 
saria para ponemos a resguar- 
do de las revolucionarias olas 
de símbolos que están a punto 
de barremos". 
Libro de lectura profunda que a 
la vez puede servir como intro- 
ducción a algunos aspectos de 
las matemáticas superiores. 

PENSAR 
MATEMATICAMENTE 

John Mason, Leon Burton 
y Kaye Stacey.- Madrid: 
MEC; Barcelona: Labor, 
1988.- 218 p.: il. 

L ibro que trata de los pro- 
cesos que rigen el pensa- 

miento matemático en general, 
pues las matemáticas son con- 
cebidas más como un proceso 
que un producto, más como un 
conjunto de ideas que como 
unos resultados exactos. 
Obra en la que los autores pro- 
ponen un diálogo directo con el 
lector. Multitud de ejercicios 
en los que se seiíalan pistas de 



desarrollo de la resolución en 
los momentos que el lector está 
atascado. 
Libro dirigido a los estudiantes 
siendo su objetivo el de servir 
de manual para desarrollar la 
capacidad de razonamiento 
matemático. 

LAS INTRIGANTES 
AVENTURAS DEL DOCTOR 
ECCO 

Denis Sasha.- Barcelona: 
Labor, 1989.- 165 p. : il. 

B ajo la forma de una histo- 
ria de ficción, la del detec- 

tive matemático doctor ECCO, 
se van planteando una serie de 
problemas que tuvieron origen 

, en las matemáticas o la infor- 
mática. La imaginación y el 
ingenio jugarán un papel pri- 
mordial para resolverlos. De- 
codificación de claves, juegos 
de cifras o problemas de trenes 
son algunos de los interrogan- 
tes que se plantean, con su 

correspondiente explicación y 
solución final. 

EL HOMBRE QUE 
CALCULABA 

Malba Tahan.- Barcelona: 
Veron, 1986.-  2 2 7  p.: 11. 
col.- (Aedo) 

elato situado en el Extre- R mo oriente y que narra la 
vida de Beremiz Samir, el 
Hombre que Calculaba. Aquí, 
alternando los viajes, aventu- 
ras y cantos poéticos se nos 
presentan algunos de los casos 
más cdebres de las matemáti- 
cas recreativas: el problema del 
número cuatripartito, el del 
juego de ajedrez y los granos 
de trigo, etc. En el apéndice 
final se incluyen breves comen- 
tarios sobre calculadores famo- 
sos, los árabes y las Matemáti- 
cas, consideraciones sobre los 
problemas resueltos y un am- 
plio léxico y relación de voces 
árabes que hacen más cómoda 
la lectura del texto. 

MATEMATICAS MAGICAS 

Ricardo Garcia Solano.- 
Madrid: Escuela Española, 
1988.- 165 p.- (Didáctica 
escolar) 

L ibro decarácterdivulgati- 
voy elemental, para alum- 

nos de EGB y EE.MM. que 
aporta al aula ejercicios creati- 
vos y ayuda al profesorado en 
su labor pedagógica, especial- 
mente en lacreación de hábitos 
de cálculo mental y factoriza- 
ción. 

MATEMATICAS 

Nlgel Landon y Janet 
Cook.- Madrid: Plesa, 
1987.-  48 p.: il. col.- 
(Introduccibn a las 
ciencias) 

L ibro para el aprendizaje de 
matemáticas a través de ex- 

perimentos, puzzles y juegos, 
junto con su base teórica. Re- 
pleto de dibujos y de color va 
dirigido a alumnos de EGB y 1" 
de BUP (estadística; probabili- 
dades; ...). 

AUN MAS ACTIVIDADES 
MATEMATICAS 

Brlan Bo1t.- Barcelona: 
Labor, 1989.- 214 p.: il. 
Bibliografía 

C uarta entrega de los ya 
celebres libros de B. Bolt: 

Divertimentos matemáticos, 
Actividades matemáticasy Más 
actividades matemáticas. 
Un aspecto interesante a desta- 
car es que los comentarios no 
sólo dan las soluciones de los 
problemas planteados sino que, 
con frecuencia, sugieren nue- 
vas lecturas y actividades 
complementarias. 

HISTORIA 
- 

5 

HISTORIA DE LA 
MATEMATICA 

Juan Argüelles Rodríguez.- 
Madrid: Akal, 1989.- 21 5 
p.: ¡l.- (El mochuelo 
pensativo; 7)) 
Bibliografía 

L os objetivos del autor al 
escribir la presente obra 

son el de ayudar a comprender 
el proceso evolutivo de la 
Matemática y fomentar la con- 
cepción de que la Matemática 
no forma un cuerpo de conoci- 
miento aislado y autosuficien- 
te sino que abre caminos para 
buscar la íntima unión de las 
principales corrientes de pen- 
samiento y de nuestra heren- 
cia. En este sentido se hace una 
presentación dc cada época (de 
Mesopotarnia al siglo actual) 
yaque "el rnatemático.cornoe1 
filósofo, piensa partiendo de 
una situación sociopolítica y 
de un pasado filosófico". 

Al final de cada sección de los 
diferentes capítulos se estable- 
c m  una serie dc preguntas sobre e 
la materia presentada para que 
el alumno de Ensefianzas 
Medias compruebe su com- 
prensión del texto. 
Libro muy completo que tiene 
el gran mérito de presentar en 
su último capítulo, muy bien 
hecho, las matemáticasdel siglo 
XX. Tarea nada fácil. 

HISTORIA DE LAS 
MATEMATICAS: DESDE 
QUE EL HOMBRE EMPEZO 
A CONTAR: HISTORIAS, 
JUEGOS, PROBLEMAS Y 
COSAS DE MATEMATICAS 

J.L. Carlavilla Fernández y 
G. Fernández García; 
dibujos de J.A López 
Manzanares y J.F. Lozano.- 
Toledo: Consejería de 
Educación y Cultura, 
1988.- 323 p.: il. col. 

E n el prólogo, R. Rodríguez 
Vidal seííala: "Debo co- 

menzar diciendo que este sim- 
pático libro es absolutamente 
distinto de todos los que sobre 
este tema, han pasado por mis 
manos. Enel milenario progre- 
so de la civilización dos frutos 
exquisitos entre otros, log6  la 
humanidad para su alivio: las 
matemáticas y el humor; el 
primero empezó a florecer con 
los albores de la razón, mien- 
tras el otro, el humor, es de 
aparición mucho más tardía". 
Divertido libro donde las ma- 
temáticas son explicadas con 
la historieta. Información rigu- 
rosa aunque no cubra las últi- 
mas etapas de las matemáticas, 
quizás tarea imposible para 
presentar en el c6mic. 
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MATEMATICA DE 
PAPEL 

BUP 
Teoría 
SANTAMARIA REPISO, C: Diccio- 
nario de matemáticas de EGB a COU: 
1.400 tPrminos Msicos necesarios y 
soluciones. Madrid: Escuela Espaib 
la, 1989 
NEGRO, A.: PEREZ-CACHO, S.: 
Matemóticas (fe. 2@ , 3*) Madrid: 
Alhambra. 1988 
RODRlGUEZ C.: GARCIA 
SESTAFE: ~atemáticas wrticioati- 
vas(lQ. 2* ,  3<) Madrid: SGEL. 

' 

GONZALEZ GARCIA. A.; GONZA- 
LEZ TEROL. J.; LABORDA MAR- 
TINEZ. M.: Matemáticas. Madrid: 
Akal. 1988 
QUINTANILLA, F.: Matemáticas ( I ,  
2 y 3) Barcelona: Marcombo. 1987- 
1989 
BAILO y otros: Matemáticas ( l , 2  y 3) 
Barcelona: Teide. 1988- 1990 
RICO SANCHU. M; CORBATO 
LLANA. M' A.; SANCHEZ MAR- 
TOS, M' A.: Matemáricas I :  
Bachillerato. Madrid: Cenm de Estu- 
dios Ramón Areces. 1988 
Problemas 
GONZALEE: VILANOVA: Curso 
práctico de matemáticas (1 9 2P . 39 
Barcelona: Edunsa, 1989 
TANIGUCHI: Cdmo superar las 
maremáticas (IQ. 2* , le) Barcelona: 
Edunsa. 1988 
RODRIGUEZ C.: GARCIA 
SESTAFE: &jercicios(l~. Z9 , jQ) 
Madrid: SGEL, 1985-1988. 
TOMEO, V.; GARCIA 
CONTRERAS: Ejercicios de Mate- 
máticas ( I P .  2Q , 3@) Madrid: Alham- 
bra. 1990 (en imprenta). 

FP 
LARRAURl PACHECO, A.: Mate- 
máticas F.P.- l .  Renovado. Bilbao: 
Larrauri, 1988. (Más libros de ejerci- 
cios) 
CHUECA RODRIGUEZ S.; GON- 
ZALEZ GARCIA, C.; PASTOR 
VILLAR, M A.: Matemáticas F.P.- l.. 
Madrid: S.M.. 1989 
HERNANDEZ H..A; LLAQUET B. 
P.: NEGRO L., M.: Matemáticas : l a  
de F.P. Ivgrado. Madrid: Akal, 1989 

COU 
Teoría 
BRICHS. A.; HURTADO, F: PUIG, 
J.: Matemóticas COU. Ciencias 
Sociales. Madrid: Alhambra, 1988 
MARTINU LOSADA. A y otros: 
Matemáticas - 1 COU. . Madrid: BN- 
iío, 1989 
CASTILLO y otros: Matemática - 11 
COU. . Madrid: Bmfío, 1989 
RODRIGUEZ C.; GARCIA 
SESTAFE: Maumáticas participati- 
vas, COU. 3'ed. Madrid: SGEL. 1987 
VIZMANOS, J.R.; ANZOLA, M.: 
Matemáticas. COU. (1 y 11). Madrid: 
S.M.. 1988-1989 
BAILO y otros: Matemáticas-II. Bar- 
celona: Teide. 1988. 
Problemas 
TANIGUCHI: Cdmo superar las 
matenuíticas de COU y Selectividad. 
Barcelona: Edunsa, 1988 
RODRIGUEZ y otros: Matemáticas. 
ejercicios. COU. 3'ed. Madrid: SGEL. 
19117 
GONZALEZ; VILANOVA: Curso 
prdcrico de Matemáricas, COU. (1 y 

11). Barcelona: Edunsa. 
DMBctlca 
OTTE: Enciclopedia de las ciencias: 
matemáticas. Bilbao: DescléedeBrou- 
wer. 1985. 
CABELLO. T.: CELA P.: Sentido & 
la matemática en preescolar y ciclo 
preparatorio. Madnd: Narcea, 1980. 
"El aprendizaje de las matemáricas". 
COMUNIDAD ESCOLAR (Nv mo- 
nográfico). Madrid, ICCE, nv 177, 
marzo 1990. 
MIRA, M.: "Les Matemdtiques a Pre- 
escolar". EDUCAR, Bellaterra: UAB, 
1984. 
NATIONAL COUNCIL OF TEA- 
CHERS OF MATHEMATICS: Mate- 
mática moderna para profesores de 
enseñanza elemental. Madrid: Santi- 
llana, 1982. 
Juegos y Lecturas 
GARDNER. M.: Nuevospasatiempos 
matemóricos. Madrid: Alianza, 1986. 
GARDNER. M.: Carnaval matemáti- 
co. Madrid: Alianza. 
GARDNER. M.: Comunicacidn ex- 
traterrestre y otros pasatiempos mate- 
máticos. Madnd: Cátedra, 1986. 
BAILLIF: Los rompecabezas Idgiros 
I Baill$ Barcelona: Revené. 1987. 
RODRIGUEZ VIDAL: Diversiones 
matemóricas. Barcelona: Revert6, 
1987 
BERRONM): LOS juegos mafemáti- 
ros de Eureka. Bamlona: Reved. 
1987. 
AGOSTINI, F.: Juegos de ldgica y 
matemáticas. Madnd: Pirámide, 1989. 
GUZMAN, M.: Aventuras matemáti- 
cas. Barcelona: Labor. 1989. 
CORBALAN; GAIRIN: Cosas de nú- 
mros .  Barcelona: Edinumen. 
SOFIO. A.: La base de las mate&- 
ras. Madrid: Penthalon, 1989. 
Hlstorla 
REY PASTOR. J.; BABINI. J.: Histo- 
ria de la matemática. Barcelona: 
Gedisa. 1985. 
BOYER. C.B.: Historia de la mate- 
mática. Madrid: Alianza, 1986. 
GRATTAN-GUINESS, 1. (comp.): 
Del cálculo a la teoria de conjuntos: 
una introduccidn histdrica. Madrid: 
Alianza, 1984. 
NEWMAN: Sigma, el mundo de las 
matemóticas. 10" ed. Barcelona: Gri- 
jalbo. 1985. 
PUBLICACIONES PERlODlCAS 
REVISTA MATEMATlCA HISPA- 
NOAMERICANA. Publicada por el 
C.S.I.C. y la Real Sociedad MatemBti- 
ca Espaiiola. Trimestral. 
GACETA MATEMATICA. Publica- 
da por el C.S.I.C. y la Real Sociedad 
Matemhtica Espaiiola 
EPSlLON. Revista de la Sociedad 
Andaluza de Educaci6n Matemática 
'Thales". Cuatrimestral. 
GRUPOS DE EXPERIENCIAS 
REAL-SOCIEDAD MATEMATICA 
ESPANOLA. C/ Serrano, 123.28006 
MADRID 
SOClEDAD ANDALUZA DE EDU- 
CACION MATEMATICA "THA- 
LES". Sede en la Facultad de Matemá- 
ticas de la Universidad de Sevilla. 
Apdo. 1160. 41080 Sevilla. 
SOCIEDAD CASTELLANA DE 
PROFESORES DE MATEMATlCAS 
"PUIG ADAM. Apdo. 9479. 28080 
MADRID 

bbMATEMATICAS" 
Madrid: La Muralla 
- Transparencias 
- 6 a  loaños. 
Concebidas como un pro- 
grama gradual, separado 
en cinco grupos. Cada 
transparencia cuenta con 
un guión indicativo. 

bbLAS MATES EN EL 
CAMPO DEL BARCA" 
Barcelona: TVE Catalunya 
- Video, 12 m. En catalán. 
- 9 a 11 ailos. 
Visualizacidn y explicacidn 
de conceptos matemáticos 
a partir de una visita a un 
campo de fútbol. 

bbLA GEOMETRIA EN 
LA PLAZA DE LOS 
PAISES CATALANES" 
Barcelona: Centro de Pro- 
ducción Experimental/ 
Caixa de Barcelona. 
- Vídeo, 1 1 m. En catalán. 
- 8 a 11 aiios. 
Descripción de los diferen- 
tes elementos geométricos 
que se pueden reconocer 
en un espacio normal. Con 
imágenes generadas por 
ordenador. 

<<MATEMATICAS" 
Madrid: Hiares 
- Diapositivas. 8 cursos. 

(1 60 diap. media) 
- EGB 

SERIE "CIENCIAS 
EXACTAS" 
Barcelona: Fund. Serveisde 
Cultura Popular. 
- 5 vídeos. 
- EGB-BUP-FP 

"MATEMATICAS" 
Ed. Fires 
- Vídeo,óOm. 
- EGB-BUP-COU 
Las series de EGB, 1" Z* 
de BUP constatr de 6 cintas 
cada una; las de 3 V e  BUP 
y. COU de 10. 

"NOCIONES DE 
ALGEBRA BASICA 1" 
Madrid: UNED 
- Video, 34 m. 
- COU- Universidad 
Complemento de la unidad 
didáctica impresa "Mate- 
máticas I " ,  Temas de teo- 
ría de conjuntos y composi- 
ción de grrcpos finitos. 

"MATEMATICAS 
BASICAS" 

Triángulos y cfrculo. Tri- Madrid: UNED 
gonometria. Introduccióna - 8 cassettes-audio, 1 hora. 
la geometría descriptiva 1 y - - COU-Universidad (Cur- 
II. Pesos y medidas. so de Acceso Directo) 

'<MAQUINAS QUE <<MATEMATICAS 
CALCULAN" ESPECIALES" 
Barcelona: Fund. Serveisde Madrid: UNED 
Cultura Popular. - 7cassettes-audio, 1 hora. 
- Video, 59 m. - COU-Universidad (Cur- 
- EGB-BUP-FP so de Acceso Directo) 
El ordenador y sus antece- 
dentes más remotos. BENJAM~N CABALEIRO. 





¿Qué es? 

Sistema de información que potencia la autonomía del usuario 

LA SENALIZACION 
DE LA BIBLIOTECA 

POR RAMN SALABERR~A 

"h biblioteca es un gran laberinto, signo del laberinto de la vida. Entras y no sabes si saldrás de elkl". - 

ECO, U.: El nombre de la rosa 

J unto a la imagen de la biblioteca como 
memoria de la humanidad está tam- 
bién extendida, quizás como comple- 

mentaria y consustancial, la de lugar labe- 
ríntico. El camino de acceso al documento 
deseado se asemejaría al que discurre entre 
los setos del laberinto: camuflado por el 
gran número de volúmenes similares (y de 
los que apenas percibimos un mínimo ele- 
mento de información: sus lomos), por 
calles que presentan una panorama apenas 
diferenciable, homogheo. Donde nos 
invadiría la misma sensación que al viajar 
por una autopista sin carteles de informa- 
ción y de salida. 

Aunque la mayoría de los edificios 
públicos cuentan con un sistema (más o 
menos eficaz) de señalización, Cste apenas 
está presente en las bibliotecas. No olvide- 
mos que, con frecuencia, aun queda en la 
conciencia de sus profesionales y de los 
usuarios una concepción (más o menos 
clara) de la biblioteca como lugar de la que 
sus responsables son "propietarios", que 
ceden benévolamente su disfrute al públi- 
coen general. Pero la benevolencia acarrea 
gratitud y no da pie a la exigencia. 

TÉCNICA COMPLEJA 

Con la implantación del libre acceso al 
documento en la práctica totalidad de bi- 
bliotecas públicas, la seíialización de sus 
espacios y colecciones documentales ha 
tomado (o ha de tomar) una importancia 
primordial. Pero, veamos, ¿qué es la seña- 
lización?. Podríamos describirla comouna 
técnica compleja que agrupa elementos 
de la psicología de la percepción, el 
grafismo, el urbanismo, la arquitectura, 
etc., y que en su aplicación a una biblio- 
teca se constituye en un elemento de 
ayuda a la búsqueda documental, con- 
tribuyendo, a su vez, a la creación de la 
identidad visual o imagen de marca de la 
biblioteca (concepto esencial a la hora 
de que ésta establezca su propia estrate- 
gia de marketing). Es, por tanto, un siste- 
ma de información al público, que poten- 
cia su autonomía en el acceso al documen- 
to. Que la realización de un sistema seme- 
jante no sea simple se deriva de un hecho 
68 

En la biblioteca con acceso libre al documento un 
sistema de señalización del espacio, de las 
colecciones y de los servicios ofrecidos debe Ir a la 
par. 

fundamental: el simbolismo del signo. Si 
queremos que un signo funcione, sea efi- 
caz, debemos atender cuatro criterios: 
a no ser ambiguo. Un buen ejemplo de 

ello es la flecha, aplicada y aceptada 
internacionalmente como el signo sim- 
bólico de la indicación de una direc- 
ción (una de las funciones más básicas 
y, a la vez, importante de la señaliza- 
ción): "La flecha nos evoca la diana, 
rapidez, precisión, línea derecha: el 
camino más corto" (1) 

a significar lo mismo para todos aquellos 
a los que se dirige (que no sea interpre- 
tado de manera distinta por grupos de 
usuarios de origen socioprofesional, 
cultural, ..., diferente). 
ser leído rápida y correctamente, loque 
significa resolver problemas de forma, 
formato o tamaño y emplazamiento. 

0 provocar una reaccibn. Depende de los 
tres anteriores y es el criterio determi- 
nante. 

RAZONES PARA UNA 
SEÑALIZACIÓN 

Una vez que se ha aceptado (casi unánime- 
mente y con las excepciones derivadas 
de la fragilidad de algunos documentos 
especiales o de las limitaciones arqui- 
tectónicas) que la biblioteca ofrece un 
mejor servicio al usuario cuando se 
establece el sistema de acceso libre al 
documento (sin el paso intermedio 
obligatorio por el personal de la biblio- 
teca) la instauración de un sistema de 
seíialización del espacio, de las colec- 

ciones y de los servicios ofrecidos por la 
biblioteca debe ir a la par. Y las razones son 
varias y de peso. 

a) Sólo una minoria de los usuarios 
de bibliotecas públicas en acceso libre 
emplea el catálogo, el fichero, en su 
búsqueda del documento. Sabemos que 
esta afirmación sorprenderá a más de uno 
de nuestros lectores. más aún cuando las 



reflexiones sobre la manera que el usuario 
accede al documento, un tema esencial en 
biblioteconomía, han sido inexistentes en 
nuestro pais. 

La catalogación y la clasificación del 
documento siguen teniendo una cierta 
preponderancia a la hora de seleccionar al 
profesional de la biblioteca tal y como se 
puede observar al leer las pruebas de acce- 
so a plazas que las diferentes instituciones 
convocan, o bien al analizar la prolifera- 
ción de cursillos, academias, ..., que a tal 
labor se dedican. Parece ser que seguimos 
seleccionando el personal por su grado de 
corrección al catalogar y clasificar. Prácti- 
camente nunca existe por detrás una refle- 
xión sobre el sentido de tal acción en una 
biblioteca. 

Pues bien, si nos asomamos a recientes 
estudios que se han realizado, fuera de 
nuestras fronteras, sobre el uso, por parte 
del público, de los catálogos y de su per- 
cepción de la clasificación, que para noso- 
tros los bibliotecarios es de tal evidencia 
que establecemos un dogma de ello, com- 
probaremos que semejante práctica es 
empleada por un pequeño grupo. Tome- 
mos, como ejemplo, el estudio efectuado 
por A. Dujol(2) sobre la percepción y uso 
de la clasificación por el público de la BPI 
(Bibliothkque Publique d'Information), 
enclavada en el Centro Pompidou de París. 
Con un fondo que supera los 250.000 do- 
cumentos en libre acceso y un público cuya 
edad media es menor de 30años, que es fiel 
(más de tres cuartas partes de los usuarios 
acuden con asiduidad a esta u otras biblio- 
tecas) y de formación universitaria, vemos 
que muy pocos de ellos acuden al catálogo 
(sea sobre papel o en terminal informáti- 
co). 

P. Parmentier (3) que realiza su encues- 
taen cuatro bibliotecas francesas, teniendo 
como muestra a usuarios habituales de 
cada una de ellas y dejando de lado los 
ocasionales (que serían más inexpertos en 
la utilización del fichero), llega a la conclu- 
sión de que el 43% va directamente a la 
estantena sin recumr al bibliotecario ni al 
fichero, que se eleva al 59% en las clases 
sociales populares y al 61 % entre los alum- 
nos de enseñanza primaria: "se va más a 
buscar directamente en la estantería, sin 
recurrir a los bibliotecarios o ficheros, 
cuando se está mal clasificado social y 

escolarmente. 
Una "política de estantería" es necesa- 

ria si se quiere ensanchar la base social de 
los usuarios de la biblioteca (...) Es funda- 
mental insistir en el papel que pueden 
desempeñar la terminología y la señaliza- 
ción porque "la estantería" constituye el 
único modo verdadero de acceso a los 
libros". (4) 

Diversas explicaciones subyacen bajo 
estos datos. Una es que los estudiantes son 
prácticamente los únicos en tener una lec- 
tura documental determinada y en ir a la 
biblioteca con referencias bibliográficas 
precisas. Otra reside en el hecho de que los 
instrumentos que ponemos a disposición 
de 10s usuarios en la biblioteca, guardan 
nuestro vocabulario profesional y espe- 
cialmente nuestra lógica, lo que resulta 
incomprensible para numerosas personas. 

b) Los usuarios solicitan cada vez 
más una buena señalización de la biblio- 
teca. En una biblioteca universitaria ( 5 )  se 
realizó en el curso 1986- 1987 una extensa 
encuesta de evaluación (por otro lado, 
concepto prácticamente inexistente en su 
aplicación a nuestras bibliotecas) sobre su 
público. Al analizar los índices de insatis- 
facción se comprobó que los dos aspectos 
peor percibidos eran el de los horarios de 
apertura (por su limitación) y el de la 
señalización. Ante la pregunta abierta sobre 
posibles sugerencias se vio que las solici- 
tudes de mejora de la información y de la 
orientación eran las más repetidas. 

Por otro lado, A. Miquel (6) en su 
abrumador informe sobre el estado de las 
bibliotecas universitarias francesas señala 
como una de las tres prioridades funda- 
mentales el desarrollo y mejora de calidad 
de la acogida humana y material (señaliza- 
ción, ...). 

c) La señalización es uno de los ele- 
mentos que contribuyen a crear, propa- 
gar y mantener la identidad visual de 
una biblioteca. 

Las bibliotecas públicas, incluso las de 
nueva realización, tienen a ojos de su 
público potencial, una imagen poco atrac- 
tiva, incluso en muchos casos siniestra. 
Querámoslo o no, un cambio radical de 
imagen (y no sólo en sus elementos más 
visuales sino en el tipo de fondos docu- 
mentales que ha de tener, nuevas funcio- 
nes, preparación del personal, etc.) es 

u2 
imprescindible. La señalización puede 
contribuir a ello, como soporte donde es 
posible una traslación estCtica más actual y 
sobre todo por sus funciones de acogida, 

L! 
orientación, en suma, de potenciación de la ¡= 
autonomía del usuario, antes señalada. u 

K 
MODOS DE REALIZACI~N e 
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Se pueden señalizar los espacios, pero 
también, por ejemplo, los documentos de u 2 
divulgación e iniciación de cada una de las E 
materias que recoge el fondo documental L, 
de la biblioteca (7). Según el grado de 
intervenciónqueescojamos necesitaremos 
de una mayor o menor intervención de 
profesionales externos a la biblioteca. Si el 
trabajo a realizar es de gran envergadura y 
presenta problemas técnicos en su concep- 
ción y realización, el bibliotecario deberá 
estar al lado del especialista tanto en la 
elaboración de objetivos como en la reali- 
zación del estudio sobre el perfil del lector 
de sus biblioteca. En el caso de realizar un 
sistema de señalización para una bibliote- 
ca de un tamaño medio o pequeño, la 
contratación de algún grafista puede bas- 
tar. En consecuencia, todo dependerá del 
objetivo y de nuestros medios económi- 
cos. Las posibilidades son varias: 

Confiar el trabajo a una empresa de 
comunicación. Suele ser laopción adop- 
tada cuando es una red de bibliotecas la 
que quiere cambiar o crear su "identi- 
dad visual". Será una realización cos- 
tosa donde se establecerán elementos 
tales como logotipos, tarjetas de so- 
cios, señalización, papeles de corres- 
pondencia, etc. 
Adquisición del material a empresas 
especializadas, bien en mobiliario de 
bibliotecas bien en productos de seña- 
lización. En el caso de las primeras, en- 
contraremos, y apenas en nuestro país, 
soportes de información, rótulos, que 
no siempre se adaptan bien al mobilia- 
rio y bastante pobres visualmente. Las 
otras presentan productos costosos que 
se asemejan más a la señalización de un 
edificio público (hospitales, Adminis- 
tración, ...) pero no muy específicos 
para una biblioteca. 
Para pequeñas realizaciones existen 
experiencias interesantes (8) de biblio- 

awnture 
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Irquierda: Logos adaptados a la clas1j7cacibn de novelas por "centros de inter'es" realizada por la Biblioteca Municipal de Grenoble. 
Derecha: Logos, realizados por la Biblioteca de Valence Sud, para la clas~jicacibn por "centros de interés" de los documentales 



¿Qué es? 

tecas que, con la colaboración o contra- 
tación de algún grafista, han creado 
sistemas eficaces. Supone un trabajo 
continuado pues conlleva el establecer 
unos objetivos, analizar las caracterís- 
ticas de los usuarios del centro, etc. 
Teniendo en cuenta que no existen 

recetas sino respuestas particulares a situa- 
ciones precisas, señalamos a continuación 
unas preguntas (9) que pueden ser útiles de 
plantearse en el momento de concebir un 
sistema de señalización: 
1. ¿El mensaje es simple? ¿Puede consi- 

derarse el bloque de información como 
un todo? 

2. ¿Los símbolos están colocados en el 
mejor lugar, y son claros? 

3. ¿La señal no está colocada en un lugar 
donde In ~:sión está ya muy solicitada? 
¿Puede colocarse en otro lugar? 

4. ¿La señal es directamente perceptible? 
5. LES bastante grande para ser percibida 

a una cierta distancia? 
6. ¿Hay ángulos muertos que puedan 

perturbar la comprensión? 
7. ¿Se tiene bastante tiempo para leerla? 
8. ¿La señal está verdaderamente realza- 

da? 
9. ¿La seíiai es visible durante toda la 

jornada y la noche, en condiciones nor- 
males? 

10. ¿Hay necesidad de iluminarla? 
1 1. ¿Está coloreada? 
12. Si se emplean colores, ¿están en anno- 

nía con lo colores del interior? 
13. ¿Es resistente al vandalismo? 
14. ¿Puede ser peligrosa (esquinas puntia- 

gudas, ...) ? 

NOTAS 
(1) KNEEBONE. P.: Signalttique. Wrls: CNDP, 

1980 
(2) DUJOL. A.: Le clair et l'obscur, perception et 

usagesde Iaclassification par lepublicde la BPI. 
Pan's: BPI. 1986 

(3) PARMENTIER, P.: Les Rayons de la biblioth¿- 
que: contribution A une etude sociologique de la 
classification des lectures. 
(Tesis de 3" ciclo). Universite de París VIII. 

(4) PARMENTIER. P.: "Les Rayons de la bibliot- 
hhue  ou comment faire son miel", Bulletin des 
Bibliorh&ques de Frunce (BBF). t. 30. nQ 1,1985. 
p. 46-5 1 

(5) RENOULT, D.; SAFAVI, G.: "Le publique de 
la bibliothhue universitaire de Paris X-Nante- 
m en 1986- 1987: un enquete d'evaluation", 
Bulletin d'information de I'Association des Bi- 
blioth2caires Francais. n9 136. 1987. p. 29-32 

(6) MIQUEL. A.: Les bibliotheques universitaires. 
Paris: La Documentation-Fran~aise. 1989 

(7) Véase la experiencia descrita en BETHERY. 
M.: "BPI Jeunesse: le lancement de la pastille". 
BBF, t. 34, nP 5. 1989 

(8) Véase entre otros GUILBAUD. D.: "La classifi- 
cation Dewey h la bibliothique de Bagneux: une 
pedagogie par I'image". Lire d Grenoble. sept. 
1987, p. 75-81 

(9) COHEN. A. and E.: Designing and space plan- 
ning for libraries: a behavorial guide. New Yo&, 
London: R.R. Bowker, 1979 
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CINEMA 

Los países anglosajones, pioneros de la biblioteca pública y escolar, son los 
que nos ofrecen ejemplos más remarcables de sistemas de señalización. Ni en 
francts ni en castellano existe apenas nada editado sobre el tema 

POLLET, O.; HASKELL, P.C. 
(ed.): Signs systems for libraries: sol- 
wing the way finding problem. New 
York; London: R.R. Bowker. 1979 

Es un libro fundamental para estu- 
diar la problemática de la señalizaci6n 
en las bibliotecas. Los numerosos es- 
pecialistas que escriben los veinte 
capítulos que componen la obra lo hacen 
en sus diferentes aspectos teóricos 
(percepción del mensaje visual, Eva- 
luación del sistema de señalización en 
bibliotecas, El lenguaje de los signos, 
...) y prácticos, presentando numerosí- 
simos ejemplos de bibliotecas (univer- 
sitarias, públicas) estadounidenses. 

Una valiosísima bibliografía (p. 
243-258) comentada nos da la referen- 
cia de 106 articulas y libros que tratan 
la materia, bien en sus aplicaciones 
prácticas, bien en sus aspectos más 
teóricos y de investigación, desde dis- 
ciplinas tales como la psicología, la 
arquitectura, el grafismo, etc. 

COHEN, A. and E.: Designing and 
space planning for libraries: a beha- 
vorial guide. New York; London: R.R. 
Bowker, 1979 

Este libro, realizado por los direc- 
tores del famoso estudio arquitectóni- 
co Aaron Cohen Associated, no pre- 
senta el tema de la señalización de una 
manera tan exhaustiva como la ante- 
rior. Cubre aspectos relacionados con 

lacreación de la identidad visual de una 
biblioteca y sus diferentes componen- 
tes (logos, membretes de cartas y tarje- 
tas de lectores, ...) dedicando 15 pági- 
nas a lo relativo a la señalización. De 
todas maneras, es una buena introduc- 
ción. 

KNEEBONE, P.: Signalétique. 
París: CNDP, 1980 

El Centre Nationai de Documenta- 
tion Pkdagogique francés publicó este 
pequeño libro, que con una serie anexa 
de diapositivas, supone una introduc- 
ción rigurosa y clara a la señalización. 
No trata del temaen las bibliotecas sino 
que es una reflexión más general, inci- 
diendo en el papel que juega en el 
entorno urbanístico que nos rodea. 

Normas de identidad: Bibliote- 
cas de la Comunidad de Madrid. 
Madrid: Consejería de Cultura, 1988 

Tiene el gran interés de ser, a nues- 
tro conocimiento, la única obra editada 
en nuestro país, que trate el tema de la 
señalización en la biblioteca. Lo hace 
de una manera práctica sin aportar 
apenas elementos teóricos. Se presen- 
tan los distintos elementos que confi- 
guran la identidad visual de una institu- 
ción (en este caso, la Red de Bibliote- 
cas de la Comunidad de Madrid) y 
normas de aplicación para la creaci6n 
de cada uno de ellos, en los distintos 
centros de la Red. 



Experiencias 

Una de las escasas 
iniciativas lanzadas en 
nuestro país para el des- 
arrollode las bibliotecas 
en los ámbitos educati- 
vos de ámbito no uni- 
versitario, es el "Proyec- 
to Hipatía", establecido 
por el colectivo Merce- 
des Ríos de Las Palmas. 
El proyecto, en el que 
viene trabajandoel men- 
cionado grupo desde 
hace años, fue aproba- 
do, para el curso 88-89, 
en la convocatoria de 
Renovación Pedagógica 
que anualmente realiza 
la Dirección General de 
Promoción Educativade 
la Consejería de Educa- 
ción del Gobierno Autó- 
nomo de Canaria.. . 

Para el presente cur- 

Fomento de las Bibliotecas de E.E.M.M. en Canarias 

PROYECTO HIPATIA 
so, dicha ~onsejería, lo ha asumido como parte 
de su Programa de Innovación Educativa, a la 
vista de los resultados obtenidos en los tres 
Centros pilotos donde funcionó la experiencia 
el curso pasado. Este proyecto se ha ampliado a 
otros siete Centros de Enseñanzas Medias de la 
Comunidad, con lo que ya son diez aquellosque 
ponen en marcha o reestructuran el funciona- 
mientode sus bibliotecas, de acuerdocon dicho 
Proyecto, cuyo objetivo primordial consiste en 
el fomento de la lectura y la consulta bibliográ- 
fica en cualquier materia. 

Asimismo se espera poder disponer en breve 

del material informático disponible para que el 
Centro Coordinador de Bibliotecas de Ense- 
ñanzas Medias (C.C.B.E.M.) pueda desarrollar 
y hacer plenamente efectiva su actual labor de 
coordinación, haciéndose posible la creación 
de una auténtica red de bibliotecas de Ensefian- 
zas no universitarias. 

Los diez Centros participantes en el progra- 
ma están ubicados en Gran Canaria, estudiando 
en la actualidad, el colectivo Mercedes Ríos. la 
posibilidad de ampliarlo a otros situados en las 
restantes islas del archipiélago. 

Interesante proyecto el del colectivo Mer- 

cedes Rtos que viene a 
sumarse a los existentes 
en otras comunidades 
autónomas, tal como 
vimos en el número an- 
terior. Por otro lado, ex- 
perienciaaislada, al igual 
que lai otras, lo que difi- 
cultará la consolidación 
de la biblioteca escolar 
en España. Los esfuer- 
zos, por parte de estos 
grupos, son máximos y 
la coordinación, todavía, 
mínima. 

EDUCACION Y 
BIBLIOTECA irá infor- 
mando a sus lectores del 
desarrollo de esta expe- 
riencia. Para establecer 
contactos con el colecti- 
vo pueden dirigirse a: 

COLECTIVO MERCEDES RlOS 
C/ Tomás Morales, 95 
34004 La\ Palmas de Gran Canaria 
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NOTA DE LA REDACCION: 
El artículo "AnimaciOn a la lec- 

tura infantil" aparecido en el núme- 
ro anterior de la revista ha sido 
realizado por PEP MOLIST. de la 
Bibliotecahfantil de Balaguer(Lé- 
rida) 

O.- Introducción. 
1 .- Sentido y usos de una biblioteca 

de E.E.M.M. 
1 .l. Sentido 

1.1.1 Incidir sobre las deficien- 
cias educativas. 

1.1.2. Completar la tarea del 
profesor. 

1.1.3. Capacitar al alumno para 
la investigación. 

1.2. Usos 
1.2.1. Biblioteca de lectura. 
1.2.2. Biblioteca cultural 
1.2.3. Biblioteca de consulta. 

2.- Estado actual de las Bibliotecas 
de 1.8. de la isla de Gran Canaria. 
Resultados de las encuestas y 
sondeos realizados. 

3.- Experienciasacumuladas por los 
participantes en este proyecto, 
en el terreno de la potenciación 
de la lectura. 

4.- Programa de activldades en los 
Centros piloto. 
4.1. Organización de una bibliote- 

ca de E.E.M.M. 
4.1 .l. Locales. 

4.1.1 .l. Ubicación. 

lndics del "Proyecto Hipatía" 
4.1.1.2. Espacio 
4.1.1.3. Mobiliario y decora- 

ción. 
4.1.1.4. Material necesario. 

4.1.2. Fondos. 
4.1.2.1 . Selección y adquici- 

ción. 
4.1.2.1 .l. Biblioteca de 

lectura. 
4.1.2.1 2. Bibliotecacul- 

tural. 
4.1.2.1.3. Biblioteca de 

consulta. 
4.1.2.2. Registro. 
4.1.2.3. Sellado. 
4.1.2.4. Clasificación. 
4.1.2.5. Catalogación. 
4.1.2.6. Préstamos. 
4.1.2.7. Conservación. 

4.1.3. Personal encargado. 
4.1.4. Material informático. 

4.2. Dinamización. 
4.2.1. Biblioteca de lectura: 

Relación alumno-bibliote- 
ca. 

4.2.2. Biblioteca cultural: Rela- 
ción alumno-profesor. 

4.2.3. Biblioteca de consulta 
Relación Seminarios di. 
dácticos-biblioteca. 

4.3. Creación de la infraestructur~ 
bumana mínima. 

4.3.1. Profesor-bibliotecario. 
4.3.2. Equipo de apoyo. 
4.3.3. Consejos asesores. 
4.3.4. Comisión de seguimiem 

to. 
4.3.5. Auxiliar de biblioteca. 

5.- Generalización de la experleit 
cia. 
5.1. Creación del Centro Coordina. 

dorde Bibliotecasde E.E.M.M, 
(C.C.B.E.M.) 

5.2. Actividades del C.C.B.E.M. 
5.2.1. "Primer encuentro en tor- 

no al libro y las Bibliote- 
cas de E.E.M.M." 

5.2.2. Otras actividades. 
6.- Relación de las Bibliotecas de 

E.E.M.M. con las de EGB y con 
las Públicas. 

7.- Necesidades y propuestas. 
7.1. A corto plazo. 
7.2. A medio plazo. 
7.3. A largo plazo. 

- ,. ., .- -,, - " ." 
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VIDEO Y CREATIVIDAD 
"Rogamos nos envibis más información del proyecto que estáis Uevando a cabo y 

& los siguientes aspectos en los que nosotros estamos trabajando: 
- Creatividad: Aplicacidra práctica para todas las dreas 

Antonio Awdn de Gracia 
CS. Ginbs Garcíu Maríínez 

30870 Mazarrón (Murcia) 

Agradecemos vuestro interés por la 
Asociación Educación y Biblioteca de la 
que nos solicitáis más información. 

Sería un poco largo explicar aquí las 
actividades que llevamos a cabo, por loque 
os proponemos la lectura de la revista que 
edita ia asociación. donde encontrareis 
referencia de todas nuestras actividades así 
como información actual sobre temas 
educativos y bibliotecarios. 

Los aspectos concretos que más os 
interesan, creatividad y nuevas tecnolo- 
gías, son referencia constante en nuestra 
publicación desde diversos puntos de vis- 
ta: recursos didácticos, experiencias, opi- 
niones, bibliografía, etc. Por citar algún 
ejemplo, las experiencias prensa-escuela 
(en el ns 4). el dossier sobre Rodari, refe- 
rencia obligada al hablar de creatividad 
(nQ5) o en e¡ ns 6, el dossier sobre medios 
audiovisuales en Cataluña, una de las 
comunidades pioneras en la aplicación de 
estos recursos, os podrán ser de gran utili- 
dad. 

En todo caso, os proponemos también 
-y es uno de los objetivos de la Asocia- 
ción-pxenciarla biblioteca escolar como 
centro dinámico y formativo. abierto a 
todos los soportes (prensa, vídeo, fotogra- 

fía, discos, poster, dibujos, colecciones.. .) 
y que de pie a que los alumnos aprendan 
por sí mismos a localizar y a utilizar la 
información, como elemento de apoyo para 
que canalicen su propia creatividad. 

En el aspecto concreto de la incorpora- 
ción del vídeo a las actividades escolares, 
pueden tenerse en cuenta dos vertientes 
diferentes de esta tecnología: 

Por una parte. como soporte de docu- 
mentos "editados", existe yaen el mercado 
una abundante oferta de vídeos didácticos 
para todas las áreas y niveles; en todo caso, 
como se hace también con los libros, con- 
viene examinar y seleccionar los materia- 
les y no fiarse solo de los títulos. 

La otra vertiente es la de instrumento 
de expresión del profesor y10 los alumnos; 
si bien es cierto que son necesarios unos 
previos conocimientos técnicos -tampo- 
co excesivos-, sino para sacarle más 
partid*, las áreas de aplicación y su 
grado de creatividad no tienen más límite 
que el de la propia imaginación. La condi- 
ción de medio audio-visual supone inte- 
grar en uno todas las facetas creativas que 
pueda tener la música, experimentación 
con sonido, fotografía fija o en movimien- 
to, textos, expresión corporal, etc. 

1 Algunos libros referentes a este tema son: 
Ferrés, J .  ( 1  989). Uso creativo Lengua, Matemáticas, Ciencias 
del ifdeo didáctico. Barcelona: Naturales, Idiomas, Plástica y 
Fundación Serveis de Cultura Tecnología. Madrid: Cincel. 
Popular/AIt.a Fulla. (Video y (Recoge aspectos técnicos básicos 
educación). sobre películas y montajes 
(La colección Vídeo y Educación audiovisuales y comentarios sobre 
es la más completa del mercado las diferentes áreas de aplicación; 
sobre esta temática, con cerca de algo anticuado en las referencias 
10 títulos) al vídeo) 
Maurice, M. y otros (1983). El Schmidt, M .  (1987). Cine y vfdeo 
video en la enseñanza. Planeta: educativo; selección y diseno. 
Nueva Paideia. Madrid: M.E.C., Secretaría 
(Obra colectiva que recoge General de Educación. 
diversas experiencias realizadas (Fundamental para aspectos 
en Francia) . teóricos del discurso audiovisual 
Porcher, L. (1980). Medios pedagógico) 
audiovisuales. Aplicación a la 
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Gratuidad de la 
revista 

"¿Es posible recibir gratui- 
tamente el boletín "EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA? Cree- 
mos que será muy conveniente 
para la biblioteca de este Cen- 
tro. Gracias." 

Colegio Público de Horche 
19140 Horche (Guadalajara) 

La revista "Educación y Bi- 
blioteca" al igual que otras pu- 
blicaciones periódicas que cu- 
bren sectores de información tan 
poco mercantiles como el de la 
promoción de la biblioteca es- 
colar, es de una estructura eco- 
nómica frágil. Ello, a su vez, nos 
permite mantener una línea edi- 
torial independiente. 

Son abundantes las peticio- 
nes dirigidas a nosotros sobre la 
distribución gratuita de la revis- 
ta. Desgraciadamente nosotros 
no podemos acceder a ello pues 
el propio proyecto en el que 
estamos inmersos se tambdea- 
ría. 

A su vez, ello nos da cons- 
tancia de la difícil tarea, por la 
falta de recursos económicos, 
que numerosos colegios públi- 
cos de todo el temtorio español 
han de realizar 

Tanto en su caso como en los 
anteriores sugerimos que se 
dirijan a la institución de tutela, 
para ustedes la Delegación Pro- 
vincial de Educación de Guada- 
lajara, exponiéndoles sus nece- 
sidades más perentorias. con el 
fin de que por medio de nuestra 
revista y otras cubran aspectos 
tan esenciales como el de la 
biblioteca escolar y la informa- 
ción en general 





Instituciones y servicios 

Madrid, un libro 
abierto 
Este programa municipal 
desarrolla actividades que 
complementan los estudios 
y fomenta el respeto por el 
e n  torno urbano 

B ajo el eslogan Madrid, un libro 
abierto, el Ayuntamiento hapre- 

sentado una nueva propuesta dirigida a 
los estudiantes de enseñanzas media y 
alumnos de EGB, cuyo objetivo es 
desarrollar una serie de actividades 
que complementan sus estudios y a la 
vez fomenten el conocimiento y respe- 
to por el entorno urbano y natural que 
les rodea. 

El programa consta de cinco gran- 
des bloques: naturaleza y escuela, w 
Madrid histórico, museo, la vida de la , a:: , 

- 4  l 
L 

ciudad y actividades artísticas. Par:, I c 4 
las actividades al aire libre, se han * program'arán una Brie e conciertos en 1989 se ha pasado, este aiio, a más 
montado aulas de Naturaleza en la, , pedag6gicos con composiciones de las de 1 S00. 
Casa de Campo, en Tres Cantos, @r- etapas más imporíantes de la qusica , Este aumento, ya previsto, del 
cedilla y Buitrago. donde losgstudian- cYsica, en concreto l i  m@evhl. el ' número de centros ha supuesto un 
tes podrhn relizar tareas skcontacto rpa~imlento y el bsrroqx ~ ~ r n b i h  la., , incremento presupuestario importan- 
con su medio patural y asistir a los cerárniq tiene su h u m  e#@%mbito @, aunque no acaba de ser suficiente. 
talleres p r o g r a y s .  Ir '  artístico coh cerca de:265 ~ I l e r r s  in- - "Elprograma e, tiene gran aceptacih'*. 

Las visitas recomdos por el stalados para que los estudiantes p comenta Teresa Gómez Limón, direc- 
Madrid de los Ad$trias, el medieval o - cipen actjvamente en ellos. ay- tora de los Servicios de Educación del 
el de Carlos 111 a & c d  a los jóvenes En esk p ~ y e c t o ~ u e d e n  participar Ayuntafniento. "De hecho el proble- 
al desarrollo hist6&co de la ciudad. "todos los centro: de enseñanza medias w'es que hay mucha demanda y por la 
Para ellos, invest 

cios públicos. bibliqte 
municipal, etcétera. ' 

Dentro de las activida 
esta quincena se inici 1 de curso. Desde luego 
duende, de Calderón 
campaña de teatro p 
estudiantes el teatro 
Como complemento Para mhs información: 
año se han destina rvicio de Educación del Ayunta- 
pesetas a subvenci miento de Madrid. 
les en los centros de Enseñanzas bilidad de participación de todos los d Mejía Lequerica, 21. 
Medias. Institutos y colegios de Madrid con lo 28004 Madrid. 

En cuanto a la música, en marzo se que de unos 700 centros participantes Telf.: 447 54 50 
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