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Editorial 

Primer aniversario de Educación y Biblioteca 

Un año, dos cursos y tres etapas 
cumplidas 

a revista Educación y Biblioteca 
acaba de cumplir su primer año de 
aparición, en el que ha cubierto una 

parte del curso 1988-89 y la totalidad de 
este que ahora termina, cumpliendo tres 
etapas: una. de carácter trimestral (los tres 
primeros números), otra, de carácter men- 
sual (los cinco números siguientes) y una 
tercera más importante que es el haber co- 
menzado a ser la guía o base inforniativade 
un Programa de  Biblioteca y Centro d e  
Documentación Escolar. Ya señalábamos 
en nuestra presentación que EDUCACION 
Y BIBLIOTECA era algo más  que una 
revista. 

Un poco & historia 

Los orígenes más remotos de esta ini- 
ciativa se sitúa a mediados de los años 70 
cuando Javier Lasso de la Vega y Francis- 
co  J. Bemal. con la Asociación Amigos de  
las Bibliotecas, reclamaban del Ministerio 
de Educación atención para la biblioteca 

escolar y la educación bibliotecaria, sin 
que incluso fueran aceptadas sus instan- 
cias.. . Francisco-Javier Bemal, en 1986, 
creó una Asociación centrada exclusiva- 
mente en las implicaciones educativas de 
las bibliotecas y d e  la docuiiientación, 
"abandonadas por la política institucio- 
nal", al no ser contempladas ni en el Minis- 
terio de Cultura ni en el de Educaci6n. En 
enero de 1989 empezó a funcionar la Aso- 
ciación, instalando una sede y dando sus 
primeros pasos. La campaña informativa 
iniciada para potenciar las relaciones edu- 
cación y biblioteca inspiró la creacióti de 
una publicación que cubriera esas prime- 
r a s  necesidades d e  información d e  la 
primera educación. 

Con ella se pretendía dar a las escuelas 
y centros universitarios "un bibliotecario y 
biblioteca de referencia". Así se estructuró 
con una triple división temática para aten- 
der con exhaustividad tres grandes iiccesi- 
dades: la información de este sector, la de 
conocimiento de los recursos didácticos y 

la de cómo organizarlos biblioteconómica 
y documentalmente. Estas tres revistas 
dentro de la revista suponen el más con- 
centrado y diversificado contenido conte- 
nido informativo jamás reunido en una 
publicación educativa. 

Coedición 

El ambicioso proyecto necesitaba 
medios económicos y humanos. Para ello 
F.J.Berna1 creó una sociedad de servicios 
editoriales. TILDE (para poner el acento) 
que asumiera los riesgos de la aventura sin 
solicitar a los socios fundadores o por venir 
de  la Asociacióri el niás mínimo sacrificio 
económico. De esta forma, la Asociación 
ponía su fuerza moral y los recursos gratui- 
tos de sus mienibros y colaboradores, y 
TILDE, la resporisabilidadeconómica y de 
gestión. Mientras la Asociación se ocupa 
de la producción intelectual, TILDE ¡o 
hace de la producción iiiaterial. 

De esta forma fue posible esta revista y 

(Reproducimos algunos párrafos recogidos en nuestros editoriales) 

nización escolar. en todos sus instmmentoteciiiconeces~oy útil 
* )\ Jq" ,< "q\ . 2 niveles y formas. creadora, para los educadorei. con ser mu- - '&dy,*4 *,*:*-: iiistnictiva. ~ráctica.. . cho Cuiiiple dobleriieiite un servi- 

La revista se proyecta en tres 
grandes ámbitos: 
- Dotación de bibliotecas de 

centros. de aula. de departa- 
mentos. y aún de organizacio- 
nes de diversos tipos. 

- Asistencia técnica y documen- 
tal a estos servicios y a sus 
responsables. 

- La institucionalización biblio- 
tecaria de la lectura en la orga- 

Este modelo de infoniiación 
total y variada constiiuye el princi- 
pio rector de la biblioteconomía 
corno disciplina al servicio de los 
lectores: EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA no es meramente un 

cio institucional: por su enfoque 
bibliotecario es plural, y ,  por su 
contenido, atiende el sector cultu- 
ral por antonomasia conio es la 
enseñanza obligatoria. Esta línea 
ediiorial es la que nos une estrecha 
y recíprocamente a todas las insti- 
tuciones, ya sean públicas o priva- 
das. 

(NQ 2. Julio-Agosto-Sepiiem- 
hre 1989) 

Cuaiido escribinios en nuestra 
portada que habría que unificar 
varias Iíneasde actuacióneii las ac- 
tuales políticas del MEC y de las 
Coiiiiiiiidades Autónomas con 
conipetencias en Educacióii para 
poner fi i i  a esta situación recono- 
cemos que se ha andado y hecho 
mucho: "En realidad bastaría con 
integrar los progranias ATENEA 
(Banco de datos y biblioteca de 
software educativo). MERCURIO 
(videoteca escolar), Prensa en las 

Aulas (Hemeroteca escolar) y 
otros de fomiación del profesora- 
do en un único enfoque biblioe- 
ducativo y docuniental. en per- 
fecta consonancia con la renova- 
ción pedagógica prevista por la 
Reforma". 

(NP 3. Octubre-Noviembre- 
Diciembre 1989) 

"El Programa que tiene en la 



con ella, la puesta en marcha de esa anima- 
ción biblioteconómica y documental en la 
educación tan necesaria. La coedición esta 
abierta, a travCs de la Asociación, a todas 
las instancias institucionales públicas, por 
cuanto los fines de la Asociación son los de 
secundar la política bibliotecaria, especial- 
mente en la educación. 

TILDE, Servicios Editoriales, está 
constituida por diversas personas que 
generosamente contribuyeron a su consti- 
tución para darle apoyo logísrico a la idea 
de la publicación. Coinciden con su pro- 
motor en defender el pluralismo educativo 
y en favorcccr la institucionalización del 
servicio bibliotecario y documental en la 
organización escolar española como un 
aspecto esencial de modernidad progreso y 
racionalidad, y, como un instrumento 
necesario para desarrollar y generalizar la 
lectura entre los españoles. 

¿Revista para la Reforma? 

La reforma puesta en marcha por el 
MEC no habla de la Biblioteca ni de la 
Documentación escolar de forma expresa 
y directa, sin embargo, parece que las da 
por sentadas. En efecto, los nuevos enfo- 
ques curriculares se apoyan y desarrollan 
técnicas y hábitos de trabajo documental 
que requieren la metodología biblioteca- 
ria. No es posible desarrollar estos nuevos 
curricula sin contar con una organización 

de los recursos didácticos, hoy multime- 
dia, en los centros. 

La Reforma en los cumcula es una 
necesidad no sólo por la nueva estructura 
de los niveles diseñada, más acorde con los 
actuales momentos, sino por la propia 
dinámica de los conocimientos y de los 
cambios sociopedagógicos continuos. 
Ahora es preciso flexibilizarlos y permitir 
a los profesores y equipos directivos una 
adaptación contínua. Sólo esto es posible 
con el apoyo de la biblioteca y la documen- 
tación. A veces se olvida que estas son 
necesarias primero para los profesores. 

Esta revista y la acción documental 
añadida que estamos llevando a cabo va 
dirigida a facilitar una información com- 
pleta y documentada al profesorado en 
materiade recursos didácticos, sin los cuales 
no podrían promover verdaderas reformas, 
es decir, esta reforma curricular. Ni se 
enseñarán nuevas cuestiones ni de mejor 
forma. Educación y Bibliotecaquiere cele- 
brar este primer año de vida confirmiíndo- 
se comoel primer instrumento que hay que 
consultar para esta reforma interna y pro- 
funda de las estructuras didácticas y esco- 
lares. Nuestra finalidad está en dar infor- 
mación para que cada uno obtenga despuCs 
de la información que necesita evitando la 
enojosa y complicada búsqueda que no 
alcanza su destino. Esa es nuestra pequeña 
grandeza que, bien podría resumirse en la 
pasión por la lectura ajena. 

Fines de la Asociiaclón 
Educación y Bibliotecas 

Secundar la política bibliotecaria 
institucional, especialmente el que- 
hacer de los bibliotecarios y bibliote- 
cas públicas en relación con la me- 
jora de los servicios educativos y 
culturales y de los ciudadanos. 

Colaborar con centros escolares y 
otras instituciones educativas para 
el fomento y desarrollo de sus biblio- 
tecas y actividades formativas. 

Cooperar con la Administración 
Públicas y Privadas cuya actividad 
este orientada a la mejora y atención 
de las Bibliotecas, especialmente 
de centros educativos y de organi- 
zaciones relacionadas con la Edu- 
cación, la Ensetíanza y la Cultura. 
Sensibilizar a la opinión pública 
acerca del papel cultural. científico y 
educativo insustituibleque tienen las 
bibliotecas en la sociedad actual. 

Promover un mayor y mejor conoci- 
miento de los servicios que prestan 
las bibliotecas y de su utilización, 
diseñando planes de formación de 
usuarios en las técnicas biblioteca- 
rias convencionales y en las nuevas 
tecnologías de la información. 
Realizar actividades culturales y 
formativas, especialmente en y a 
través de las bibliotecas. 

revista su primer soporte informa- 
tivo recuerda, ante todo, la impe- 
riosa necesidad de que los distintos 
recursos didácticos lleguen a los 
centros y a su profesorado para que 
estos cumplan en condiciones ade- 
cuadas y modernas su función do- 
cente. Y esto no es posible sin la 
implantación del Centro de Docu- 
mentación multimedia y de la Bi- 
blioteca. Sólo este Centro de Re- 
cursos bibliodocumental asegura a 
esa difusión y accesibilidad que 
demanda el profesorado. 

(N" 4, Febrero 1990) 

El modeloeducativo se va cam- 
biando en favor de una enseñanza 
más cniica y abierta a la consulta y 
al trabajo con las fuentes, más pr6- 
ximo al saber aprender que al me- 
morizar, etc. y que los profesores y 
educadores cuentan con la biblio- 
teca aunque sea ajena. 

Sinembargo,esoscambios ins- 
pirados y favorecidos por la propia 
política educativa de estas últimas 
dkcadas no son llevados a sus últi- 
mas consecuencias didácticas e in- 
stitucionales, implantando la bi- 
blioieca-centro de documentación 

en la organización curricular del 
centro. La contradicci6n se mani- 
fiesta en que la actual Reforma en 
marcha no habla de ella. 

(N* 5. Marzo 1990) 

"Acertaban quienes nos de- 
cían que la biblioteca escolar o la 
educación biblio~ecaria que de- 
fendemos no tenía sitio todavíaen 

r,,%,,vt... , a Y.,.Pr e e,G< nuestro sistema educativo. Nos 

"Sobran motivos para dedicar 
este número íntegramente a Cata- 
luña. Su cultura, su lengua, su tra- 
dición y modernidad pedagógicas 
hacen de ella un modelo educati- 
vo a conocer y seguir. Más ejem- 
plar si cabe todavía en el cuidado 
de las bibliotecas y de los recursos 
didácticos documentales. 

(N" 6 ,  Abril 1990) 

satisface tener una cita con el 
futuro." 

(Ne 7 Mayo 1990) 

La biblioteca hace posi- 
ble la educación permanen- 
te: sirve todos los conoci- 
mientos, sirve a todos y sirve 
en todo momento. 
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Centros documentales l /  

Las Bibliotecas públicas holandesas y su futuro 

La Biblioteca Publica en el año 2000 
L 

El pasado 26 de abril se celebró en el Centro Reumer, Secretario General del Grupo ELS (Euro- 
Cultural Washington lrving de Madrid una jorna- pena Library Supplies) y Director del Centro 
da de estudio bajo el título 'La Biblioteca Pública Holandés de Bibliotecas Públicas, (NBLC) y l o  
en el año 200OW, que coincidió con la Feria de Au- Ascoop, miembro fundador del grupo ELS, que 

\ tomatización de Bibliotecas. En esta Jornada, or- hizo una presentación audiovisual de alguna de - 
ganizada por el grupo ELS-lnmobe y EDUCACION las ultimas realizaciones en bibliotecas. e:  - - Y BIBLIOTECA, intervinieron como Ponentes Dick 

E n su primera intervención, D. Reu- 
mer señaló las características del 
Nederlands Bibliotheek en Lektuur 

Centrum (NBLC). asociacióri nacional de 
Bibliotecas Públicas, organización no lu- 
crativa e independiente del gobierno. Po- 
see una oficina central con una plantilla de 
300 mieiiibros. NBLC se subvenciona con 
las cuotas de sus miembros (4%). del Go- 
bierno Central (30%) y sus propios ingre- 
sos (66%) y cuenta con un presupuesto 
anual de 50 millones de dólares. 

Servicios profesionales. 

Seminarios y jornadas profesionales, 
reuniones de comité y grupos de traba- 
jo. Publicación mensual de una revista 
especializada "Bibliothech en Samen- 
levirig" (Biblioteca y Sociedad) y un 
periódico semanal. 

Protección de intereses profesionales 
por medio de contactos con el Gobier- 
no Central y otras organizaciones. 

Asesoramiento y apoyoen campos tales 
como las relaciones públicas (proiiio- 
ción nacional de la biblioteca pública 
por anuncios en televisión; orgüniza- 
ción anual del Día de la Biblioteca; pu- 
blicación de una revista triiiicstral para 
auioridades y políticos), asuntos lega- 
les. trabajo para centros escolares (con 
la publicación de una revista cuatri- 
mestral, entre otras actividades), etc. 

Investigación y desarrollo sobre aspec- 
tos específicos de la biblioteca pública 
(estudios de usuarios y no usuarios.. .). 
Promoción de la lectura: programa 
anual de lectura infantil; publicación 
de bibliografías, y material de apoyo 
para exposiciones y carteles; progra- 
mas diseñados para usua- 
nos minusvhlidos;. .. 

material apropiado y la constitución de 
una biblioteca nacional de préstamo. 

Servicios Centrales 

La NBLC realiza, con un sistenia cen- 
tralizado. las tareas que anteriormente 
eran llevadas de riiaiicra individual por 
cada biblioteca. Estas pagan una tarifa 
a modo de inscripción al servicio. lo 
que permite el autofinaiiciamiento del 
sistenia. 

Infwmucióti paru udqrtisiciones. Una 
red de 900 críticos, diseminados por 
todo el país. realizan valoraciones de 
las novedades documentales que se 
envían a la red de bibliotecas públicas. 
Abarcan no soliiriiente los libros holan- 
deses ( 15.000 títulos/aiío) sino novelas 
en otras lenguas, etc. 

Docuntenrucióti de pirhlic~uc~ioties pe- 
r.icídiu~s. Suministra un listiiciu. iiidiza- 
do por materias. de los artículos apare- 
cidos en 125 periódicos; listas de docu- 
mentación sobre 100 tenias cada año; 
un servicio de recortes de periódicos. 

Otros servicios 
Como editorial, NBLC, tras un estudio 
de mercado, se dirige a aquellas lagu- 
nas del sector profesional y educaiivo 
existente en la prodiiccióii dociirnental 
holandesa. Actualmente su fondo edi- 
torial comprende alrededor de 1.700 
títulos. 

Tanibién como Oficina Central de 
Conipras suministra una amplia gama 
de materiales (para la señalización, 
caneles, tarjetas,. . . para uso en biblio- 
tecas, centros de infonnación y educa- 
ción, lo que permite, entre otras cosas. 

La educación de adultos es 
una de las prioridades de la 
biblioteca pública y la 
NBLC le presta un servicio ,- - 
de apoyo con la edición de i ri mob e f L 
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C' 
el mantenimiento de precios bajos. En ,- 
la actualidad negocia con unos l. 100 
producto diferentes. L' 

1 1 1  

La próxima biblioteca pública 7 
L 

Dick Reumer, más adelante, se centró 
en la repercusión de la crisis ecoiihiica de 
fines de 105 70 y década siguiente eii la red 
de bibliotecas ~úblicas holandesas: fin del 
elevado desarrollo y especialización de la 
profesión y de los servicios y necesidad de 
nuevaadaptación (nuevas formasde finan- 
ciación: necesidad por parte de la bibliote- 
ca de presentar a lá sociedad los servicios 
q u e  presta -campañas de publicidad. 
etc.-: "Las reducciones finaiicieras incre- 
mentan la necesidad de una eficiente ges- 
ti6n del dinero disponible. Yo contemplo 
la biblioteca como un negocio quc debe 
prestar mucha atención U los costes de sus 
servicios. y producir datos básicos sobre la 
producción, por ejeniplo, de entradas bi- 
bliográficas. proceso de préstamos para 
empleados, efectividad de las coleccioiies. 
en resuiiien, un análisis coste-beneficio de 
la organización y sus gastos. Durante 
muchos años en Holanda se ha dado énfa- 
sis en ofrecerunaextensagairia dc materia- 
les en una variedad de niveles y situacio- 
nes. Ese momento parece estar definitiva- 
niente acabado. 

Y ceri~rlindoiios aún inhs en los nuevos 
sisteniah de gestión y aplicación de iiuevas 
tecnologías. lo que nos parece una atinada 
retlexih: "Nuevas técnicas, mejores rela- 
ciones públicas y iiiás eficient; gerencia, 
contribuyen sin duda a un mejor- servicio 
público por parte de las bibliotecas. Sin 
enibargo. uno se justifica preguntando si 
somos siempre conscientes del hecho de 
que el usuario es nuestra razón de todas 
nueslras actividades. 

E1 atractivo de las actividades de las re- 
laciones públicas, la aventura 
de los desarrollos tecnológicos 
ilimitados, y la seducción de un 
acercamiento mis como de ne- 
gocios puede atraemos en un 
tipo de deslumbramiento este- 
lar. infligiendo nuestro com- 
promiso con los usuarios". 





Centros documentales u; 
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ALICIA GIRON 
DIRECTORA DE LA BN 

Alicia Girón; una de las personas más interesantes del 
panorama bibliotecario español, ha sido nombrada directora de 
la Biblioteca Nacional, institución cabecera del Sistema 
Español de Bibliotecas. Hasta el momento actual había desem- 
peñado, entre otros. el puesto de directora de las Bibliotecas 
Públicas de Madrid ( 1979- 1 983) y del Departamento de 
Proceso Bibliográfico de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, y es miembro perteneciente al colectivo Bibliote- 
carios por la Paz. Ha dirigido también. el Directorio de Biblio- 
tecas Españolas publicado en 1988 y realizado numerosos 
artículos. 

Desde la revista EDUCACION Y BIBLIOTECA queremos 
desearle suene en el desempeño de sus nuevas funciones, más 
aún si cabe cuando sabemos sus inquietudes por la Biblioteca 
Escolar tal como lo ha demostrado en sus artículos sobre este 
tema: La seleccidn de libros en la Biblioteca Escolar (Bol. de 
la Anabad, 1980, n9 3) o La Biblioteca escolar (Nuestra 
Escuela. 1988, nQ 94). 

Presentación de tesis doctoral 

Información audiovisual y bibliotecas 
públicas 

tesis doctoral con el título "Información audiovisual y bibliote 
cas públicas: estudio comparativo entre dos grupos usuarios de 

Tras plantearse la hipótesis de que los como objetivo caracterizar a los usuarios 
usuarios de las bibliotecas públicas de de la Biblioteca Popular de Madrid (Espa- 
España y Brasil no utilizan satisfactoria- iía) y de la Biblioteca Pública de Minas 
mente los medios audiovisuales y que estas Gerais (Brasil) e identificar las expectati- 
instituciones no se encuentran debidamen- vas,el conocimiento,asícomoel usode los 
te preparadas para cubrir las necesidades medios audiovisuales en estas institucio- 
informativas de sus usuarios, se estableció nes. Sirvieron como informantes 260 suje- 

tos de ambos sexos entre los 1 1 y 56 años. 
Las dos muestras fueron comparadas en 
cuanto a los aspectos: sociodemográficos, 
de uso de los medios audiovisuales y en 
cuanto a sus opiniones acerca de ellos. 
Estudióse también el cuerpo técnico admi- 
nistrativo de dichas bibliotecas. Los resul- 
tados fueron analizados cualitativa y cuan- 
titativamente, observándose en los dos 
países el predominio de jóvenes, estudian- 
tes. solteros, del sexo masculino y católi- 
cos. Las diferencias más significativas han 
sido referentes al nivel de escolaridad. al 
hábito de frecuenciaa la biblioteca y al tipo 
de información obtenida a travCs de los 
medios audiovisuales. Finalmente, se han 
hecho algunas recomendaciones, tales 
como el planteamiento de programas de 
"marketing" de bibliotecas públicas. de su 
integración con las bibliotecas escolares, 
así como con organismos vinculados a la 
educación y cultura. 

En el CEP de Villarcayo 
(Burgos) 

Curso sobre la 
Biblioteca esco- 
lar. Del 28 al 31 de 
mayo se ha celebrado 
en Villarcayo (Burgos) 
un curso organizado 
por el Centro de Pro- 
fesores de la locali- 
dad, sobre "La organi- 
zación de la biblioteca 
escolar". El curso, 
impartido por Ramón 
Salaberría, de la Aso- 

ciación EDUCACION 
Y BIBLIOTECAS, iba 
dirigido a los maes- 
tros de la zona y se 
centró en la selección 
del fondo documental 
y su catalogación y 
clasificación. 

''Con una buena 
promoción bi- 
bliotecaria se 
puede multipli- 
car por cuatro el 
índice de lectura 

Son las palabras de 
Reinhard Mohn, presi- 
dente de la Fundación 
Bertelsmann y propie- 
tario del grupo edito- 
rial multimedia más 
importante del mun- 
do, en la inauguración 
de la nueva biblioteca 
de Alcudia (Mallorca), 
patrocinada por esta 
Fundación y el Ayun- 
tamiento de la locali- 
dad. La biblioteca ha 
sido montada siguien- 

do el ejemplo de la 
biblioteca de Güters- 
loh, la localidad natal 
de Mohn. 

Vídeo sobre bi- 
bliotecas escola- 
res. La Delegación 
de la Consellería de 
Educación y Ordena- 
ción Universitaria de 
La Corufia ha presen- 
tado el vídeo didácti- 
co "Cómo organizar 
una biblioteca 0x0- 
lar". 





Mundo Editorial i / 

Nueva editorial educativa organizarán a petición de los centros edu- 
cativos y grupos de profesores. t 3 

Tras d& años de negociaciones, y acorde con la estructura 
ción del sector editorial español que se lleva a cabo en los mo- 
mentos actuales, una nueva editorial, fusión de las editoriales 

El objetivo de Alhambra Longman (in- 
tegrada en el grupo británico Pearson) es 
ofrecer un apoyo didáctico que responda al 
reto del futuro de la educación en España. 
En un terreno más concreto, y como conse- 
cuencia de la integración de nuestro paísen 
Europa, su intención es la de continuar po- 
tenciando la enseñanza de idiomas moder- 
nos. incluido, claro está, la del español 
como lengua extranjera. 

btructura edkodal 
+ 

Alharnbra Longman ha optado por un L 

Alhambra (especializada en temas educativos) y Longman (edl- 
clon de material para la enseñanza de idiomas) ha nacido. 

i> 

Centro de Profesores 

cenualizadoq lo que la 
existencia de un centro único de distribu- c 
ción (situado en la provincia de Guadalaja- 

El reto de la formación continua del 
profesorado ante la próxima reforma edu- 
cativa es claramente percibida por esta 
editorial que. a tal fin, ha creado los Cen- 
tros de Profesores: "situados en nuestras 
propias delegaciones y dirigidos por espe- 
cialistas. los profesores podrán efectuar 
todas las consultas que deseen sobre nues- 

Alhambra Longman - 
Fcrri.,ii(lt.c di ,  la Hoz, 9,  28010 Madrid 

consideran puede resultar más 
operativo que cualquier soluci6n 
local. 

Material didáctico 

Además del material para la 
enseñanza de idiomas, se están 
preparando, en la actualidad, toda 
una serie de materiales didácti- 
cos para la Reforma educativa. 
~ambikn  salen al mercado libros 
y colecciones infantiles y juve- 
niles, una colección de textos de 
apoyo a la enseñanza de la len- 

tros libros, videos y demás materiales, así gua y la literatura (versiones escolares ano- 
como recabar cualquier información que tadas y comentadas en lacolección Alham- 
estimen oportuna. Así mismo, dispondrán bra Literatura) que se inaugurará con un 
de un Asesoramiento Pedagógico que, volumen dedicado a Gabriel Celaya y un 
mediante charlas, seminarios, talleres de material didáctico "Canciones y jueguer- 
trabajo ,..., contribuirá al perfeccionamien- cicios" para reforzar la expresión escrita y 
to de su formación". Estas actividades se ortografía en escolares de 8- 1 1 aiios. 

PUBLICIDAD 





Comunidad Europea 

La Biblioteca en los centros 
educativos franceses 

A algunos autores han señalado las 
posibles causas del retraso en la 
implantación educativa de las bi- 

bliotecas en Francia (1): 
- Contexto político y social: desconfian- 

za hacia lavidaasociativa que es (y fue) 
uno de los motores del desarrollo bi- 
bliotecario en Gran Bretaña y EE.UU., 
además de un anclaje en los valores tra- 
dicionales. 

- Débil presencia de las corrientes peda- 
gógicas modernas, nacidas a finales del 
siglo pasado. Así, los textos de Dewey 
y Kilpatrick (centrados en el niño y 
dando más importancia a su actividad 
individual y autonomía) consiguen una 
escasa repercusión. La transmisión del 
saber se realiza exclusivamente por 
medio del maestro y el libro de texto es 
el rey. 

- La biblioteca no es considerada como 
una verdadera institucióneducativasino 
que es tenida por un complemento al 
saber dispensado por el profesor 

' ' 
Las blblotecas escolares francesas (tanto de enseñanza pdmarla como 

secundaria) no han tenido un grado de desarrollo comparable a las de /os 
países anglosajones. Pero el es fueno realizado en es tos ultlmos quince años 
ha sido considerable. 

, $  

Las bibliotecas de clase tuvieron un 
nacimiento relativamente temprano pues- 
to que desde 1860 existen disposiciones 
legislativas que preveeri la existencia de 
aniiarios-biblioteca en cada centro. Este 
germen inicial desemboca veinte años más 
tarde en la creación de las "bibliotecas 
populares de las Escuelas Públicas"(abier- 
tas a la sociedad) que tras un rápido creci- 
miento coniienzan a declinar por diversas 
razones, entre las que destacamos, además 
de las señaladas con anterioridad, la falta 
de recursos económicos y la excesiva 
centralización del régimen administrativo. 
Habrá que esperar hasta 1958 para ver una 
nueva instauración de la biblioteca en los 
centros educativos franceses. y no precisa- 
mente en lo de cursos elenientales sino en 
los destinados a las enseñanzas medias: los 
liceos. Ya a mediados de los 70 recibe su 
nombre actual: C.D.I. (Centro de Docu- 
mentación y de Información). Es por estas 
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teca en los centros de enseñanza primaria. 
La posición del sobre las fun- 
ciones y papel a desempeñar por la B.C.D. 
se explicitaen un texto oficial de 1984: "La 
B.C.D. no debería ser Únicamente un 

fechas cuando comienzan a expandirse 
ampliamente por todo el territorio francés. 
Si en 1978 se pueden enumerar 2.64 1 son 
ya 5.126 en 1983. Sus funciones serán las 
de reagrupar los recursos docun~entales 
del centro. información. terreno para la 
aplicación de niétodos activos en la inicia- 
ción a la búsqueda docuniental y técnicas 
correspondientes, y apertura al exterior. 

Por lo que respecta a la enseñanza pri- 
maria otro térniino es el empleado para 
designarlo: B.C.D. (Biblioteca-Centro de 
docunientación). Su gernieri inicial podría 
situarse a finales de los 60. En ese momen- 
to comieiizaii a establecerse una conver- 
gencia de intereses entre los profesionales 
de la educación en la escuela elemental y 
los bibliotecarios. En 1972. y con la fun- 
ción de complementar la enseñanza de la 
lengua francesa y promover el gusto por la 
lectura. se ernplaran "riiicoiies de lectura" 
o pequeñas bibliotecas en cada aula, ade- 
más de otras actividades corno visitas 
prograniadas a bibliotecas municipales, etc. 
Dos años más tarde, se crea la ADACES, 
asociación para el desarrollo de activida- 
des culturales en los establecimientos es- 
colares, que reagrupa a pedagogos y bi- 
bliotecarios de la Joie par les liivrc~s. que 
recibe la ayuda ministerial para la implan- 
tación de seis bibliotecas centrales en otros 
tantos centros educativos con carácter 
experimental. Eii las proposiciones teóri- 
cas para su establecimiento se defelidia la 
posición de la biblioteca como institución 
abierta a la autonomía del niño. y en con- 
secuencia, propulsara de un cambio en las 
prácticas pedagógicas de los enseaantes y 
en las estructuras de la escuela: "Una utili- 
zación natural de la biblioteca que ofrezca 
el máximo de autononiía. de libertad a los 
niños es la que se hace individualmente O 

en pequeños grupos a partir de un deseo 
real y de una elección personal entre diver- 
sas actividades. La utilización colectiva de 
la biblioteca por toda la clase parece, en 
consecuencia, excluida" (2). 

A partir de las fechas señaladas, se 
implanta de una manera general la biblio- 

"equipamiento" suplementario del que 
estaría dotada la escuela; su puesta en mar- 
cha debe insertarse en el proyecto pcdagó- 
gico de la escuela y en el proyecto local de 
desarrollo de la lectura" (3). Tal como han 
señalado algunos autores (4). la generali- 
zación de las B.C.D. no ha sido por razones 
exclusivamente culturales sino por ser un 
instrumento de lucha contra el fracaso 
escolar (mejora de las condiciones de lec- 
tura y de acceso al libro) y de apertura de la 
escuela a su sociedad circundante (trabajo 
con padres, colectividades locales,. . .) 

ESTADO ACTUAL 

Es difícil hacer un balance de la situa- 
ción actual. Hay tantas C.D.I. y B.C.D. 
diferentes como docunientalistas e instala- 
ciones existen. Varían las superficies, los 
intereses de los directores respecto a la 
biblioteca de su centro educativo, los re- 
cursos económicos concedidos y. espe- 
cialmente, las características de la persona 
que lo anima. el documentalista. 

Si tomamos como muestra la encuesta 
sistemática realizada en 1988 por encargo 
de la Inspección General de la Vida Esco- 
lar. en seis Academias educativas (que 
reagrupan 1.703 establecimientos secun- 
darios, lo que representa un 23% del total 
nacional) y que ha sido presentada en el 
llamado Informe Poupelin, observamos 
que: 

Un 97% de los establecimientos decla- 
ran disponer de un verdadero CDI o al 
menos de un local adaptado para tales 
funciones. Tres cuartas panes de entre 
ellos han surgido después de 1975. 
Locales 
- Superficie: 

menos de 50 m.? 9%; 5 1 - 100 m.? 
28%; 101-200 m.? 38%; más de 
200 m.*: 25% 

- Puestos de lectura: 
menos de 26: 2 1 %; 26-50: 49%; 5 1 - 
75: 2 1 96; más de 76: 9% 

Personal 
El 76,5% de los centros dispone de al 

menos un documentalista. De ellos, un 7% 



cuentan con menos de un puesto por cen- 
tro, 62% un puesto y el 73% más de un 
puesto. 

De los puestos señalados, el 89% son 
puestos oficiales inscritos en el organigra- 
ma de servicios de cada centro (los restan- 
tes son plazas provisionales susceptibles 
de cambiar cada aíio): de ellos el 85% son 
atribuidos a documentalistas y el 6,6% a 
enseñantes liberados de su disciplina. 

Entre los documentalistas encontramos 
a un 78.1 que tienen al menos una licencia- 
tura, siendo de destacar el hecho que el 
75% de ellos provengan de carreras de 
letras. 

El 79% de los documentalistas de las 
seis academias en las que se centra la 
encuesta declaran haber seguido al menos 
un curso de formación después de 1982, 
siendo el 64 los que han acudido al menos 
a dos y 45% a tres o más. 

Una de las conclusiones del Informe 
era que una cuarta parte de los estableci- 
mientos de enseñanza securidaria seguía 
sin disponer, por falta de puesto de docu- 
mentalista, de un verdadero Centro de 
documentación. 

Respecto a las bibliotecas de los cen- 
tros de enseñanza primaria, BCD, señalar 
que si bien su implantación ha sido consi- 
derable, pues en el momento actual existen 
más de 5.000, su función (e incluso utili- 
dad) ha sido y sigue siendo objeto de con- 
tinuo debate. Entre ese elevado número de 
centros ha habido los correspondientes 
éxitos y fracasos pues conio señala M. 
Migeon, encargado por el Ministro de 
Educación de redactar un informe sobre el 
estado actual de la enseñanza de la lectura 
en la escuela, "la instauración de una BCD 
supone como requisito para que tenga éxi- 
to que haya una modificación de la peda- 
gogíade losenseñantes y de la relación que 
quieren ver instaurada entre los niños y los 
libros. La BCD puede ayudar a ese cambio 
de estado, pero también puede pensarse 
que el cambio debe preceder y que la BCD 
debe seguirlo. Los dos puntos de vista son 
válidos con tal de que haya ese cambio" 
(S). En este Informe Migeon se propugna 
el lanzamiento de una gran operación, Leer 
en la escuela, que pretendería dotar a cada 

clase de una centena de libros infantiles. 
¿Una vuelta a la biblioteca de aula?: "No 
opongamos BCD y biblioteca de aula. No 
es propio decir que se previlegie a una u 
otra. Son necesarios los libros en las aulas 
y son necesarias las BCD. Es una cadena 
donde hay complementariedad".(6) 

HACIA EL FUTURO 

Hace un año, mayo de 1989, tuvo lugar 
un hecho importantísimo para las bibliote- 
cas de los centros educativos. Con motivo 
de la celebración del 1" Congreso de la 
Feder-uciótr de A.sociuciones de documen- 
tulistcrs-biblio~~~~~~~r-io,s de la Educucibn 
Nucionul (FAIIHEN), asociación creada 
en 1973, el Ministro de Educación, Lionel 
Jospin, anunció que ningún establecimien- 
to escolar será abierto sin estar provisto de 
un CDI, y un plan para cubrir las lagunas 
existentes en puestos de documentalistas 
que se realizará en el periodo 1990-93. 
Además, se anunció la instauración del 
CAPES (Certificado de Aptitud Pedagógi- 
ca para la Enseñanza Secundaria) de cien- 
cias y técnicas documentales, reivindica- 
ción que había estado presente desde hacía 
años en las asociacionesde losdocumcnta- 
listas-bibliotecarios de la educación fran- 
cesa. Ello supondrá un reconocimiento 
profesional (igualdadentreel reclutamien- 
to de un profesor y de un responsable de 
CDI; posibilidades de promoción; amplia- 
ción de la formación del personal que pasa 
de cinco semanas a dos años -año prepa- 
ratorio y periodo de prácticas-;. . .) que 
permite situarse al documentalista en un 
mismo nivel institucional que el enseñan- 
te. 

Estas semanas pasadas se han celebra- 
do las primeras pruebas para la obtención 
del CAPES a las que se han inscrito más de 
3.000 personas. 

Pero, claro está, las reivindicaciones 
no han cesado. Desde hace años las asocia- 
ciones de documentalistas de centros edu- 
cativos vienen solicitando (y a tenor de la 
amplitud del tamaño de gran parte de los 
liceos franceses en comparación con los 
españoles) la aplicación de una norma: un 
puesto de documentalista por cada 400 
alumnos o fracción. 

(1) VANISCOmE, F.:Le &le et la place du centre national de fomation des I.D.E.N. dans la gé- 
nérdlisüiion d'unc innovriion pkdügogiquc: les B.C.D. d'kole éltmentaire, Thtse dc 3e cycle. 
Universite de Paris V. 1982. 

(21 AUACES: La biblioih&quecentre documentaire: ven une wuvelle &de élérneniiiire. Parir: 
Ccrcle de I;t librairie. 1976. 

(3) Circulx n~inistcrial n"8.1-360 del 1110. 1 (4) LAMBERT-CHESNOT. O.: L'ABC des BCD. BuIIetin des Biblioth2yues de Frunce. Puis. t .  
31, n* 1. 1986. 1 

(5) "Mission lecnire: en direct avw le recteur Migeon". Argos, 1990. n" 
(6) Idern. 

Revistas 
profesionales 

La publicaciones periódicas fran- 
cesas centradas en  la promoción d e  
las bibliotecas d e  los centros educa- 
tivos, han jugado un papel impor- 
tantísimo en su implantación y des- 
arrollo. Veamos algunas: 
INTER-CDI: REVUE DES 
CENTRES DOCUMENTAIRES ET 
BIBLIOTHEQUES 
(1 973 + ) 

Bimensual. Edita:Centre d'étu- 
d e  d e  la documentation et d e  I'infor- 
mation scolaires (CEDIS) y la Féde- 
ration des  associations d e  documen- 
talistes-bibliothécaires d e  I'Educa- 
tion nationale (FADBEN). Dirección: 
2, Résidence d e  Guinette 91 150 
Etampes 

Revista indispensable para co- 
nocer y seguir la evolución d e  los 
CDI y d e  la situación profesional d e  
los documentalistas. Secciones 
sobre la función d e  los documenta- 
listas, legislación, estudios sobre el 
estado actual d e  los CDI, etc.;  expe- 
riencias realizadas en los centros 
d e  documentación; análisis d e  las 
novedades editoriales;. . . 

Editan material para los CDI: 
fichas d e  autoresde libros juveniles, 
carteles, fichas d e  recursos docu- 
mentales, etc. 

Cuentan con una extensa red d e  
corresponsales (los propios docu- 
mentalistas) distribuidos por prácti- 
camente todas las localidades de 
Francia. 
ARGOS: REVUE DES BCD ET 
CDI 
(1 989+ ) 

Trimestral. Edita: Centre Natio- 
nal d e  Documentation Pedagogique 
d e  Créteil. Dirección: 20, rue Casa- 
nova, 941 70 Le Perreux.. 

Revista editada por una d e  las 
Academias educativas más  innova- 
doras  en cuestión d e  bibliotecas y 
centros documentales d e  estableci- 
mientos educativos. En los núme- 
ros publicados hasta el momento 
han presentado excelentes dosie- 
res temáticos: animación a la lectu- 
ra; equipamiento d e  los locales; los 
libros-juego en la practica escolar;. . . 
siempre con detalladas experien- 
cias y pautas para la creacibn de 
materiales. 

El momento actual se caractefl- 
za por el surgimiento d e  nuevas pu- 
blicaciones. Entre otras: Revue 
Aube (revista d e  la Asociación d e  
usuarios d e  las bibliotecas d e  es- 
cuela), lnformer docurnenter (del 
CRDP d e  París), Lire au College, 
Lire au Lycée, Lire au Lycée Pro- 
fessionnel (del CRDP d e  Greno- 
ble), Son numerosas las revistas 
dedicadas a la literatura infantil y 
juvenil. Otro día daremos noticia de 
ellas. 



Miguel, poeta cabrero 
Corría el año 1942 cuando moría Miguel Hernández, en un sór- 

dido rincón de la cárcel de Alicante, víctima de la tuberculosis y de 
la incomprensión de un pueblo que ha tardado en reconocerse a sí 
mismo. Esta primavera hace 48 años desde que se produjo aquel 
trágico desenlace, aquella terrible pérdida. 

A Miguel le denominaron de muy 
diversas formas: poeta cabrero, poeta 
de la revolución, poeta del pueblo ..., 
pero, sin duda, fue un amante de la 
literatura. 

Sus amigos recuerdan a un hombre 
sensible, de mediana estatura, moreno, 
pelo cono y porte elegante, que solía 
dedicar sus ratos libres a leer. Era un 
aprendiz nato, un autodidacta, que muy 
pronto comprendió que el mayor teso- 
ro de un hombre lo constituyen los 
saberes que adquiere. Esto es algo que 
nunca le pueden quitar, a no ser que le 
arranquen la vida, como hicieron con 
él. 

Según su amigo Ramón Pérez, 
Miguel Hemández pertenecía a una 
familia humilde y fue obligado por su 
padre a dejar sus estudios, cuando este 
poeta en ciernes era el que conseguía 
las mejores calificaciones de su clase. 
Seguramente le resultó hunlillante que 
sus antiguos conipañeros del colegio 
de los jesuitas le vieran como cambia- 

Cuentan los que le conocieron que la 
bibliotecaria Inocencia González-Pa- 
lencia se enfadaba porque devolvía los 
libros manchados de aceite o mojados, 
puesto que él gustaba de llevárselos al 
campo con sus ovejas y cabras. 

A veces he imaginado a Miguel 
Hemández como un eterno adolescen- 
te, que primero en sus lecturas y poste- 
riormente a través de su poesía, refleja 
esos tres temas recurrentes en su obra: 
la vida, el amor y la muerte. Esa vida 
que le arrebataron cuando tan sólo 
contaba 32 años, ese amor frustrado 
por todo lo que existe, esa muerte que 
encontró cara a cara envuelto en una 
profunda soledad y desesperanza. 

Su preocupación social es honda. 
Le duelen las miserias del hombre y de 
su propia existencia, que no concibe 
separada del resto de sus congéneres. 
Ello le lleva a refugiarse en sus dos 
grandes aficiones: la poesía y la lectu- 
ra, siempre relacionadas con sus cons- 
tantes preocupaciones. 

ba el oficio de aluni- 
no por el de pastor. 

Ello le llevó, sin 
duda, a acrecentar 
su afición por los 
libros y a leer cada 
día más. Así, mien- 
tras pastoreaba, 
penetraba y profun- 
dizaba en los más 
diversos conoci- 
mientos, que le fue- 
ron forjando su per- 
sonalidad y justifi- 
cando el calificati- 
vo que le dieron sus 
amigos de "ávido 
lector". 

Miguel Hemán- 
dez, cuando tenía 
tiempo, se despla- 
zaba a la biblioteca 
del pueblo o bien 
visitaba las pocas 
librerias que exis- 
tían en Orihuela. 
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Como lector capta la fuerza de la 
palabra. que luego traslada a sus poe- 
mas, donde conjuga arte e inspiración, 
y presente temas de raigambre popu- 
lar, mediante técnicas de escritura muy 
depuradas. 

Miguel tenía una memoria prodi- 
giosa, dice su amigo Ramón Pérez. Se- 
guramente la desarrolló con sus abun- 
dantes lecturas, que le procuraron una 
vasta cultura. Vicente Aleixandre y 
Pablo Neruda fueron, además de ami- 
gos, dos de sus autores preferidos 
contemporáneos. 

Nuestro poeta fue condenado a 
muerte por sus dos pasiones, por dedi- 
carse a actividades intelectuales y por 
escribir crónicas en favor de la liber- 
tad. 

¡Ay, cómo me duele ese niño yun- 
tero que llevaba dentro! Su sentido 
trágico de la vida y sus presagios de 

@Qué es una biblioteca G 
para mi? 

Me gusta leer. Ardo en deseos 
cada día de llegar a la biblioteca. de 
estrechar entre iiiis brazos los libros. 
de cogerlos, leerlos y releerlos. No 
puedo evitarlo. Es, como un iinin. 
No puedo, y no quiero. Añoro el 
mornenio en que cojo un libro. Lo 
leo, lo leo. lo leo y el mundo se 
detiene. El tieriipo se para ): espero 
con ansia el que el próximo día pueda 
volver. pueda volver a la biblioteca y 
coger de nuevo los libros entre niis 
manos. Entre estas manos desgasta- 
das, que ya. aunque no muy viejas. 
necesitiiii. para rejuvenecerse, coger 
un libro. Y no es sólo eso, pues la 
biblioteca tiene un efecto sobre mí, 
que me hace trxisforinanne con mi 
mente, en cualquiera de los persoiia- 
jes fantásticos o reales de la literatu- 

ra o del pensamiento. 
La biblioteca, la bibliotecaes para 

nií lo que yo siempre Iie soñado. Con 
la biblioteca, subsisto. Gracias a la 
biblioteca, estoy vivo. Quizás, qui- 
zás los libros son una fuente de ju- 
ventud. Quir.ás sea así. Porque en 
ellos es15 la prolongación de la vida 
de sus autores. Pero no sólo eso, pues 
la biblioteca tiene otro efecto sobre 
nií. y cuando salpí) de allí, transfor- 
mo mis ideas en historias que siguen 
a lo que he leído. Así. si por ejemplo 
he leído un viaje Iiasta el fin del 
mundo, me transfomio en uno de los 
viajeros y sigo navegando entre las 
estrellas. Sigo buscando algo que 
nunca aparecerá. 

una muerte que él 
intuía cercana se 
muestran en alguno 
de sus poemas: "Mi 
sangre es un cami- 
no", "sino sangrien- 
to", "vecino de la 
muerte" ... 

Miguel ya no 
sufre al ver una so- 
ciedad dividida por 
la incomprensión. 
Desde hace 48 años 
su espíritu vuela, 
porque, corno el dijo 
en alguna ocasión, 
"los poetas somos 
viento del pueblo, 
que nacenlos para 
pasar soplando a 
través de sus poros 
y conducir sus ojos 
y sus sentimientos 
hacia las cumbres 
más hermosas". Así 
lo creo. 



Libro Infantil y Juvenil 

En Guadalajara, Santiago de Compostela y Arenas de San Pedro I- 
\ 

.\ 

Encuentros de Literatura Infantil 
La Biblioteca Pública del Estado de 

Guadalajara organiza los próximos 1 S, 16 
y 17 de junio el 69 Encuentro Nacional de 
Animadores del I h r o  Infantil que este 
año se centrará en el género poético. Está 
prevista la presencia de M. A;uolu ("Tra- 
ductores de versos: jtraductores perver- 
sos'?"), G .  Fuertes ("El niño que no leía, no 
crecía"), S. Bmwnjohn ("Hacer poesía. TCc- 
nicas para la creación"), F. Y& ("Lectura 
y creación poética de los niños y jóvenes en 
España"), A. Pelrgrín ("Poesía para oír y 
releer"), E. Glistrup ("Bibliotecas para 
niños y actividades de animación a la lec- 
tura en Dinamarca"), .l. Firqihhon ("La 
Poesía tradicional en España y en el Reino 
Unido. Estudio comparativo"), P. Durán 
("La animación a la lectura: jun bien cul- 
tural, una cruzada social o un instrumento 
de mercado para el consumismo de li- 
bros?"), M" de la Luz Urihe y F. Krahn 
("Disparates, desatinos y otras tonterías"). 

" Biblioteca Pública del Estado 
Palacio del infantado 
19001 Guadalajara 

,e- - - m" 

I- 

Por otro lado, la Dirección Xeral de 
Cultura de la Consellería de Cultura e 
Xuventade de la Xunta de Galicia, haorga- 
nizado unos Encontros de Literatura In- 
fantil para los días 22 y 23 de junio en 
Santiago de Compostela. En el avance del 
programa se presentan las siguientes 
conferencias: M. Azuolu ("Editar para 
nenos"), J. Furius ("Nenos, libros e 
heroes"), P. Durán ("Intimidades dun li- 
breiro con talante contista"), E. H¿jnne 
("Crítica literaria en literatura infantilW),A. 
Lobato ("A imaxe de Europa no album 
ilustrado"), R. Besora ("O lector que xoga 
creando"), M. Mar-rins ("A expresion dra- 
mática na educación infantil"). En la mesa 
redonda estarán presentes, entre otros, D. 
Otero (presidente de Agalix), J. lsasa 
(presidente de Oepli), A. Basanta (Funda- 
ción G. Sánchez Ruipérez) y V. Fernández 
(directora de la revista CLIJ). 

Consellería de Cultura e Xuventade 9 
Dirección Xeral de Cultura 
ENCONTROS DE LITERATURA 
INFANTIL 
Ed. Administrativo San Caetano, 
Bloque 3 
15704 Santiago de Compostela 3 

#k - - 
Finalmente, en Arenas de San Pedro 

(Avila), el Ministerio de Educación y 
Ciencia y el Centro de Profesores de la 
localidad han organizado el SQ Encuentro 
de Animación a la Lectura los próximos 

14, 15 y 16 de Junio. El tema sobre el que 
versarán las diferentes conferencias es el 
de "El miedo". Entre otras se expondrán 
las siguientes cuestiones: F. Mur-rín ("La 
palabra como remedio del silencio y otros 
miedos"), J. M. Lbpez ("Elementos gene- 
radores del miedo en la narración"), J. M. 
Gishert ("El horror y el vacío"), y un en- 
cuentro con el escritor David Mckee. 

m- - - "" 

I.B. "Juana de Pimentel" - 
Centro de Profesores 
5- ENCUENTRO DE ANIMACION 
A LA LECTURA 
Avda. de Lourdes s/n 
Apdo. correos 50 
05400 Arenas de San Pedro 

Exposición 
internacional de 

literatura infantil y 
juvenil 

La Asociación Cultural AURO- 
RA RURELI. está organizando la 
Exposición Internacional de 
Guías de Lectura y Revistas de 
Literatura Infantil y Juvenil. Los 
inicrcsados en participar deberán 
enviar: Indices informatizados o fo- 
tocopiados de los años 1980- 1990 
de su revista, acompañando por 
duplicado tres números actuales de 
la misma. 

Guías de lectura: se enviarán 
dos ejemplares por título. 

Ohi-us ( 1 ~  tcoríu y crítica litera- 
ria: sc admitirán publicaciones que 
sean ensayos, investigaciones, o 
memorias de actividades relaciona- 
dos con los siguientes epígraí'es: 

Animacih y promoción Iecto- 
ra. Bibliotecas Públicas-Literatura 
Infantil y Juvenil (LIJ). Lectura y 
discapacidad. Historia de la LIJ. La 
LIJ como fenómeno literario. Ilus- 
tradorcs y LIJ. 

Los materiales deberan recibir- 
se como fecha límite el mes de 
Junio, y serán enviados a: (sin car- 
go) 

ANGEL LUIS CALLE 
Asociación Cultural AURORA 
BURELL 
27, P" de los Jacintos 
2801 6 Madrid 

Fax 5 1 Y. 1 2.96 
Tel. 4 16.56.68 



Trazos 

Exposición de exlibris en la Universidad Complutense 

Custodia Sapientiae 
L 

L 
Los pasillos del Decanato de la Facultad de 1Ve Publlcldad. Seleccionados por el 

Ciencias de la Información de la Universidad profesor, catedrático de la asignatura y c 
Complutense de Madrid han servido durante responsable de la exposición, han c 

más de un mes de lugar de exposición de 30 transformado un lugar de paso en uno de & ~r 

exlibris realizados por alumnos de la asignatura parada, concediéndole un espíritu inusual a la 
uMovimientos Artísticos Contemporáneos" de antesala de una administración. L! 

I' 
"Escitar la inqirietud artistica de los 

alumnos -algitnos rebotados de Bellas 
Artes-con trabajos. este atio por primera 
ve: con e.djbris. ha sido lo idea-niotor de 
estu e.\.pericwcia" coment6 el catedrático 
Carlos Pérez Reyes en la conversación que 
mantuvinios. 

El exlibris nace con la función precisa 
de indicar la propiedad del conjunto de 
libros de una biblioteca particular. En esto, 
y en el lema que rezaba y daba raztin a la co- 
lección. distaba del marbete, cédula o eti- 
quetaque se adhería a cajas. botes. mercan- 
cías para identificar su contenido. "Tum- 
hién ~ ~ o r i i í a  ser heredero del anagrama, 
conro los de Durero en slts grabados o 
re l ic~i~~s" . 

El primer exlibris conocido aparece en 
un códice bhvaro de 1 188. pero fue a partir 
del siglo XIX. y como consecuencia de la 
llegada de movimientos artísticos conlo el 
Modernismo (Art Nouveau) y demás van- 
guardias que no ignoraron las artes grfifi- 
cas. cuando el exlibris comenzó a ser trata- 
do artísticamente. La técnica tradicional 
para su creación es la xilografía: la estam- 
pación del dibujo grabado en una plancha 
de madera. "Pero el e.rlihris no tiene por 
qité ser niás qire irn tanipán. irn sello de 
caucho c w i  rrn disetio personu1i:ado". 

La única condición que se les impuso a 
los alumnos en el trabajo fue el empleo de 
un sólo color. permitiéndoles jugar con el 

PROGRAMA DE 
, 

BIBLIOTECAS 
CATALANAS 

Temps de poetes es el nombre del pro- 
grama organizado por la Red dc Bibliote- 
ca.& la Fundació Cai \a de Pensions desde 
octubre pasado. Su objetivo es acercar al 
público la producción literaria de los dife- 
rentes poetas, tantode la literatura catalana 
como castellana, mediaiite recitales, con- 
ferencias y proyeccionescineriiatogr~fícas 
@culadas directa o indirectamente a su 

danid - báez 
t 

tono de la cartulina que utilizaran de fondo. 
En la historia del exlibris la simplificación 
en blanco y negro permitió. sin embargo, 
que el dibujo impreso se coloreara hasta 
después del modernismo. 

Se desarrolló fuertemente en países con 
gran tradición cultural y burguesa -1ngla- 
terra. Alemania, Francia e Italia-. y en 
España se le prest6 gran dedicación en 
Cataluña bajo la influencia del Art Nou- 
veau. Es conocido el Gremio de Libreros 
de Barcelona por sus creaciones. Además, 
debemos suponer que no podrían haberlo 
despreciado todas las sociedades cultura- 
les del momento. como los ateneos. 

Hijo de las artes gráficas y apadrinado 

obra. Algunos de los autores escogidos son 
Joscp Camer, Josep Viqenc Foix, Vicent 
Andrés Estellés, Miguel Hemández o 
Garcia Lorca. 

La gestación del programa, que conti- 
nuarl hasta fines de agosto por diferentes 
lugares de la geogréfía catalana, se inició el 
verano pasado cuando, tina vez decididos 
10s escritores que formarían parte del pro- 
yecto, los diferentes actores y grupos de 
teatro comenzaron con el estudio y selec- 
ción de los poemas a representar. esta ta- 
rea. cn algunos casos, se convirtió en un 
trabajo no inferior a los tres .meses de 
ensayos. 

Todos los recitales de esta campaña se 
enmarcar1 en una nias amplia que, bajo el 
título genérico De la literatura a vosal- 

L 
por las plásticas en el siglo XIX. el exlibris 9 
tuvo su auge entonces y se desarrolló con rs 
motivos heráldicos. del Art Nouveau, cos- 
tumbrista~, mitológico-alegóricos ... " L o s  L 
e.dihris de hasc heráldica y niodernisru k 
iiwieron tania importancia qire al ira1 di'- > ' 

& cinnario se encrrentrun este tipo de ejem- 
plos. y los estirdiantes. en sic mayoría, 
trataron de imitarlos. Otros no. Otrns cap- 
taron mejor la idea". Algunos con un 
toque más personal, moderno. en pocas 
Iíneas, han tornado la esencia de una idea 
práctica pero no exenta de historia. "Los 
selec~ionatios tiun sido aqitellos qirp han 
mostrado mayor sensibilidad hacia el arte 
contemporáneo". 

"Tal vez porque el tema del trabajo 
estaba tan vinculado u los libros. la purti- 
cipnt,ión ha sido mayor de la esperada". 
Pero. ¿por qué lo escogió el profesor? 
"Porque es de aplirac.irírl para sir arrtor; el 
tema te obliga a siniplific~ur. los recwsns 
técniim; la rm(iición de dos t  olores (negro 
y fondo) te oblign a c-omplica r..." 

Para Carlus Pérez Reyes. "el R I - d a d o  
pasa la fr-ontera entre el arte gráfico y el 
plástico cuando liuy lrna intertcicín de iden- 
tificar-ián. itna/>er.soi~uli:ac~ihn". Sin duda, 
este vínculo tan humano que traza la pose- 
sión será una de las razones que expliquen 
el amor a los libros y la dedicaci6n de un 
dinero y un espacio a su existencia. 

ISABEL FERNÁNUEZ SUAREZ 

tres, pretende potenciar esta vertiente cuí= 
tural en Cataluila. También en esta misma 
línea se encuentra la realización de las 
Culos de Lecturc~ para niños y adultos, 
entre Ias que podemos citar las dedicadas a 
Gil de Biedn~a y Yourcsnar o las exposi- 
cions\ vinculadas a tenias literanos, como 
la recientenicntecelebrada sobre El Princi- 
pito de Saint Exupciy y que EDUCACION 
Y BIBLIOTECA reseñó en su número 
cinco.la actn idad de Tenips de Poctes se 
refleja paraIclüniei.ite en el fondo docu- 
mental de 1'1 Red de Bibliotecas de la 
Fuiidaciú. que ha adquirido diversas obras 
y publicaciones. de los autores que confi- 
guran el programa, con el fin de comple- 
mentar la información disponible en los 
centros de lectura. di 
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49 Festival del Libro de 
Viaje, en Bron (Francia) 

Feria del libro 
iberoamericano 

Con el tenia "El dorado: Es- 
pagne, Arnerique Latine" la Bi- 
blioteca Municipal de Bron, locali- 
dad de 40.000 habitantes situada en 
la aglomeración urbana lionesa. y 
la Asociación "Lire 3 Bron". han 
organizado el 4" Festival del Libro 
de Viaje. los pasados días 18,19 y 
20 de mayo. 

Encuentros con escritores. - 
Gómez Arcos, Molina Foix, Juan 
Madrid, Pierre Lartigue. Alicia 
Dujovne Ortiz ...- sobre temas tales 
como La nucila iitcratnra espurio- 
la. La escr.irur.o del e,vilio, Lo itna- 
ginurio y.fmtásrico e11 tu l i t~ra t~ra  
laririoanreri<mu. etc. o en un ámbi- 
to nienos literario, sobre El.4rn~izo- 
nns. El rnuchismo: iUnu cu1rw.o o 
un cufto?, El Nuevo Mundo, titirra 
de uwnrirru. etc. se han desarrolla- 
do a la vez que una Feria del libro 
iberoamericano (de fotografía. 
cómic. libro de arte. guía turística, 
obra literaria ...) y animaciones cul- 
turales (proyección de películas, 
conciertos, etc.). 

Talleres portátiles de hacer L- E 
papel y encuadernación I- 

Otra manera de promocionar la biblio- 
teca o lectura en las escuelas y centros de 
ocio es la de ofrecer a los niños y jóvenes 
la posibilidad de elaborar su propio rnate- 
rial, y que de esta manera, puedan llenar las 
estanterías con sus propias obras; inician- 
do el proceso de realización de un libro 
desde el hacer el papel hasta el encuadernar 
las hojas trabajadas. 

Estas actividades se pueden realizar a 
manera de talleres con unas finalidades 
muy claras: la creación de libros, el respeto 
por los libros que se utilizan. la recupera- 
ción de aquellos que se han deteriorado, e 
incluso, el promover profesiones entre los 
jóvenes que debido a los avances técnicos 
o a la decadente relevancia que se le dan a 
las técnicas manuales, tienden a desapare- 
cer. 

"Artesanos del papel" facilita a los 
enseñantes la tarea de dar a conocer estas 
profesiones con sus talleres portatiles que 
incluyen todos los elementos necesarios 
para llevarlas a cabo. 

El taller portátil de hacer el papel inclu- 
ye el siguiente material: 

Placas de pasta, cola, cedazo, fieltros, 
una prensa desmontable y un libro de ins- 
trucciones. 

PUBLICIDAD 

\ 
' L  El taller ponitil de encuadernación: 

'1. - Telar. prensa vertical (burro). prensa 
plana. macho de redondear lomos. guias 
para encuadrar hojas ... 

- Cuchilla, tijeras, plegadora, pincel, 
agujas de coser, tiras de cajón, cola, 
chinchetas. hilo de coser, cordel. cinta 
blanca, hojas ... 

- Libro de instrucciones. 

Para obtener m& información so- 

08790 GELIDA. tel. 

Cuadernos Madrileños 
Dentro de la Campana Ma- 

drid, un libro abierto, el Servi- 
cio de Educación del Ayunta- 
miento de Madrid ha lanzado una 
serie dcnoniinada Cuadernos 
Madrileños. En ellos se presen- 
tan guías didácticas que permi- 
ten acercarse a distintos servi- 
cios culturales (museos). reco- 
rridos urbanos o a aquellas zonas 
de la ciudad que presentan un 
interés especial. 

Serie Museos: Museo Muni- 
cipal de Madrid; Museo Arqueo- 
lógico Nacional: Museo Nacio- 
nal del Ferrocarril; Museo de 
Ciencias Naturales; Museo de 
Arte y Tradiciones Populares; 
Museo de Arte Contemporáneo; 
Museo Nacional de El Prado; 
(En preparaciótt): El Museo de 
Las Descalzas Reales. 

Serie Recorridos Literarios: 
El Madrid de Pío Baroja; (En 
preparación): El Madrid del Si- 
glo de Oro; El Madrid del Siglo 
XVIII; El Madrid Costumbrista; 
El Madrid de Bécquer: El Ma- 
drid de Galdós; El Madrid del 98; 

El Madrid de los cates y las tertu- 
lias a lo largo del siglo XX; El 
Madrid de la generación del 27; 
El Madrid de "La Colmena"; El 
Madrid de "Tiempo de Silen- 
cio". 

Serie Recorridos Urbanos: 
El Madridde Ribera; El Río Man- 
zanares; El Parque de El Retiro; 
Planos de Miidrid; Desarrollo 
Histórico de Madrid. (En prtfpa- 
racicíri): El Madrid Medieval; El 
Madrid de los Austrias: El Ma- 
drid de los Borbones. 

Serie Vida en la Ciudad: 
Funcionamiento Administriitivo 
de la Ciudad; Transpone y Tráfi- 
co Urbano: Servicios Municipa- 
les. 

Serie Naturaleza: El Jardfn 
Bothnico; Casa de Campo (Las 
Estaciones del Año); Tres Can- 
tos (Guía para andar por la fin- 
ca); El Parque del Oeste; La 
Dehesa de la Villa; El Parque 
Zoológico de la Casa de Campo; 
El Arbol (Un ciudadano impor- 
tante); Tres Cantos (El estudio 
de un paisaje); Casa de Campo 
(Orientaciones didácticas). 



Biblioteconomía y documentación 

DIRECTRICES PARA LA 
ENSENANZA DE LA 
COMERClALlZAClON EN 
LA FORMACION DE 
BIBLIOTECARIOS, 
DOCUMENTALISTAS Y 
ARCHIVEROS 

Réjean Savard.- Park: 
Unesco, 1988.- 115 p.- 
(PGI-88/WS/1) 
1. Bibliotecas- 
Administración. 2. 
Bibliotecas-Usuarios. 3. 
Bibliotecarios-Formación 
Profesional. 4. Archiveros- 
Formación Profesional. 5. 
Documentalistas- 
Formación Profesional 
002.6:339.138 

Direetrica para la c k h m  
de la wmereializacih m ! 

lo formación de bibbtmnos,, 

C on unaconcepción quizás 
un tanto purista del len- 

guaje, la Unesco ha traducido 
el término marketing por el de 
comercialización. Lo que esta 
interesantísima obra trata es del 
marketing en los servicios de 
información documental y, más 
concretamente, de la formación 
de bibliotecarios, documenta- 
listas y archiveros en esta ma- 
teria. 
En sus primeras décadas la fi- 
losofía del marketing era apli- 
cada exclusivamente a las or- 
ganizaciones que ofrecían pro- 
ductos. A partir de la década de 
los 70 se extendió su aplica- 
ción a las organizaciones de 
servicios y los organismos con 
fines no lucrativos. Cuando se 
emplea el término marketing, 
muchas veces, en un sentido 
limitado de su acepción, enten- 
demos por ello la simple pro- 
moción o la publicidad, lo que 
de hecho no representa más 
que una parte ínfima de todo el 
proceso. Savard, profesor en la 
Escuela de bilioteconomía de 

la Universidad de Montreal la 
define, en cambio, como una 
filosofía de gestión, lo que 
supone prever, organizar, 
mandar, coordinar y controlar. 
Su objetivo principal es favo- 
recer un acercamiento a su 
público. En este libro, y en su 
mayor parte, se expone en seis 
módulos de enseñanza los 
contenidos y los objetivos de 
cada uno, ejemplos sobre la 
situación de los especialistas 
en información documental, y 
bibliografías (en inglés, princi- 
palmente, y francés) para los 
instructores y alumnos que 
deseen continuar su aprendiza- 
je en forma autónoma. Cada 
módulo finaliza con sugeren- 
cias para ejercicios de evalua- 
ción. En resumen, "se presen- 
tan todas las nociones básicas. 
A partir de estas nociones, los 
docentes de los diferentes paí- 
ses podrán desarrollar una 
enseñanza más completa y más 
adaptada a su situación parti- 
cular". Los que hemos asistido 
a algún curso de R. Savard 
(única ocasión en la que el que 
esto suscribe ha visto al profe- 
sor ser aplaudido, al finalizar 
un seminario de 40 horas, por 
todo su alumnado) no pode- 
mos dejar de recomendar este 
documento por la cantidad de 
sugerencias, de nuevos cami- 
nos que abre, a la hora de aden- 
trarse en el ámbito de los servi- 
cios de información documen- 
tal, los cuales, no lo olvidemos, 
no tendrían razón de existir sin 
sus usuarios. 

RAM~N SALABERR~A 

REPERTORIO DE 
SERVICIOS DE 
DOCUMENTACION E 
INFORMACION 
EDUCATIVA 
IBEROAMERICANOS 

Dolores Albizua Zabala.- 4# 
ed.- Madrid: OEl. Centro de 
Recursos Documentales e 
Informáticos, 1988.- 39 7 
P. 
1, Centros de 
documentación. l. Albizua 
Zabala, Dolores 
002.6:37 

sta cuarta edición del Re- E pertorio enfatiza su conte- 

nido en la automatización de 
los fondos documentales y en 
la cooperación interinstitucio- 
nal a nivel nacional, regional e 
internacional. 
Se han enviado 600 cuestiona- 
rios, recibiéndose 189 respues- 
tas. 
La obra se estructura por la 
presentación de los servicios 
existentes en cada nación (pp. 
1-282) y la de los Organismos 
internacionales, regionales y 
subregionales (pp. 283-3 12). 
ordenados alfabéticamente. De 
cada organismo se nos señalan 
su identificación (nombre, di- 
rección, fecha de creación, 
características del servicio), 
objetivos, recursos humanos, 
financiamiento, fondo biblio- 
gráfico, procesamiento de la 
colección, publicaciones, ser- 
vicios que presta, usuarios, 
cooperación interinstitucional 
y datos complementarios. 
A modo de anexos se presenta 
una breve información sobre: 
a) Sistemas para el tratamien- 

to automatizado de la infor- 
mación~ ladocumentación 
(BIBLIODATAICALCO 
(Brasil); EUDISED (Con- 
sejo de Europa); LIBRU- 
MAN (México); MINI- 
MICRO CDSIISIS (Unes- 
co) y SABINl (España). 

b) Redes y Sistemas de Infor- 
mación Educativa (nacio- 
nales, subregionales, regio- 
nales e internacionales). 

c) Programa Regional de 
Cooperación-INFOLAC 

DIRECTORIO DE 
ESPECIALISTAS 
IBEROAMERICANOS EN 
INFORMACION Y 
DOCUMENTACION: AREA 
EDUCACION 

c Dolores Albizua Zabala.- - 
Madrid: OEl. Centro de 1, 
Recursos Documentales e 
Informáticos, 1989.- 1 9 9  
P. 

u 
1. Documentalistas. l. L*z; 
Albirua Zabala. Dolores 17. 

E l objetivo es el de "propor- 2 
cionar a los especialistas 

en información educativa y a Q 
los planificadores de la educa- C/ 2 
ción una información actuali- r 
zada de los recursos humanos L1 ", iberoamericanos, y ofrecer un - 
instrumento importante que 
permita el contacto entre las L! 
personas que tienen en común LL! 
intereses y responsabilidades 
profesionales". 
De los 457 cuestionarios en- 
viados respondieron el 60%. 
De ellos, se han seleccionado 
246 que son los que aparecen 
en el Directorio. 

DOCUMENTACION E 
INFORMACION EN EL 
AMBITO MARINO 

Juan Testa.- Madrid: 
Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Instituto 
Social de la Marina, 1989.- 
292 p.: il. Bibliografía. 
1. Información científica. 2, 
Documentación. l. Testa, 
Juan 
002 

1 libro de Juan Testa pre- E senta la actividad que el 
Instituto Social de la Marina 
viene realizando con el fin de 
regular de forma sistemática 
toda la documentación e infor- 
mación en el ámbito marino. 
De esta manera, desde un aná- 
lisis teórico y práctico seexpli- 
can los principios de la Docu- 
mentación y lajustificaciónque 
dicha ciencia tiene en los dis- 
tintos organismos públicos. 
Con esta naturaleza nace el 
Centro de Documentación del 
Instituto Social de la Marina, 
de cuya estructura, organiza- 
ción y metodología da buena 
cuenta el autor a lo largo de las 
páginas de la obra. 



Psicologia de la educación 

EL AUTOCONCEPTO: 
FORMACIÓN, MEDIDA E 
IMPLICACIONES EN LA 
PERSONALIDAD 

Ma Pllar de 0ñate.- Madrid: 
Narcea, 1989.-  191 p. 
(Educación hoy) 
Bibliografía 
1 .  Psicología. 2. 
Personalidad. l. Oñate, M' 
del Pilar 
159 .9 .07  

1 libro. según las actuales E tendencias de la psicolo- 
gía del conocimiento y de la 
instrucción, se va centrando 
progresivamente sobre los pro- 
cesos que median entre estí- 
mulos y respuestas y van ad- 
quiriendo una importancia cada 
vez mayor las variables moti- 
vacionales. 
La autora sintetiza las diversas 
corrientes de opinión genera- 
das en los últimos años respec- 
to al tema y pretende elaborar 
unos instrumentos fiables y 
válidos para su mediación. La 
obra presenta pues una doble 
vertiente, la teórica, ya men- 
cionada, y la práctica referente 
al autoconcepto de los estu- 
diantes universitarios en el que 
se reflejan las diferencias de 
los niveles de titulación, la 
escasez de puestos de trabajo, 
la clase social, etc. 

LA DEPRIVACION 
MATERNA 

Michael Rutter.- Madrid: 
Morata, 1990.-  281 p.- 
(Psicología. La psicología y 
el niño) . 

20 

Bibliogratia 
1 .  Niños- Psicologia. l. 
Rutter, M. 
159 .922 .7  

a obra de Rutter es un L compendio a la ver que 
una propuesta de examen cien- 
tífico de los conceptos y fenó- 
menos relacionados con el 
vínculo y sus alteraciones, 
especialmente del niño en rela- 
ción a la madre y la posterior 
deprivación de ésta. El trabajo 
se orienta no tanto a la influen- 
cia relativa de los factores 
genéticos, biológicos y psico- 
sociales en las perturbaciones 
psiquiátricas, sino que pone un 
mayor énfasis orientado hacia 
los mecanismos psicológicos 
del niño. 
El material se halla organizado 
en tres partes. La primera se 
refiere a las cualidades de la 
maternidad que se consideran 
necesarias para un desarrollo 
normal; la segunda a los efec- 
tos acorto plazo de la "depriva- 
ción". y la tercera trata de las 
consecuencias a largo plazo. 

INTELIGENCIA HUMANA: 
MÁS ALLÁ DE LO QUE 
MIDEN LOS TESTS 

H. Marrero. .. [et al.].- 
Barcelona: Labor, 1989.- 
160 p. (Univercitaria. 
Monogra fías) 
Bibliogra tia 
1. Psicología de la 
Educación. 2 .  Tests 
psicológicos. l. H. Marrero 
37.015.3 

L a obra de estos cuatro au- 
tores constituye por una 

parte una revisiónde las teorías 
acerca de la inteligencia y por 
otra es un intento claro por 
expresar los últimos avances 
en el campo del enfoque cogni- 
tivo y psicológico de la inteli- 
gencia. 

Insiste el trabajo en uno de los 
elementos importantes a la hora 
de aplicar unos modelos de 
análisis sobre la percepción 
cognitiva, a saber, la motiva- 
ción 
Se trata de poner énfasis en una 
capacidad cognitiva estimula- 
dacotidianamente y no tan sólo 
en aquella que supone una 
excesiva fijación en la estimu- 
lación temprana para explicar 
el fracaso de las primeras expe- 
riencias de la educación com- 
pensatona. 
Pero, además, la obra es un 
buen instmmento de referencia 
para quienes desean acceder a 
autores que están en la órbita 
de estas teorías. 

MANUAL DE 
PSICOPEDAGOG~A 
ESCOLARPARA 
PROFESORES 

Jesús Nicasio García 
Sánchez. - Madrid: Escuela 
Española, 1990.- 187 p.- 
(Educación al día) 
Bibliografía 
1. Psicología de la 
Educación. 2. Aprendizaje. 
l. García Sánchez, J. N. 
37 .015 .3  

1 objetivo del anailisis per- E sigue establecer una cone- 

xión entre la psicologfa evolu- 
tiva y la educación. observan- 
do las implicaciones que desde 
una aplicación profesional de 
esta ciencia se pueden estable- 
cer en la escuela. 
Se parte de un marco normati- 
vo para repasar teóricamente 
los fenómenos de enseñanza- 
aprendizaje y por último apli- 
car estos conocimientos en la 
solución y mejora del proceso 
educativo. 
El libro está dirigido a todas las 
profesiones de la Educación, 
profesores, pedagogos, etc. y 
en general a todas las personas 
que tienen que ver con las acti- 
vidades encaminadas a poten- 
ciar y optimizar el desarrollo 
educativo. 

EDUCACIÓ ESPECIAL: 
NOVES PERSPECTIVES 

Climent Gin e... et al.- 
Barcelona: Laia, 1989.- 
143 p.- (Quaderns de 
Pedagogía; 1 3 )  
1 .  Educación especial. l. 
Gine, Climent 
3 7 6  

L a presente obra recoge las 
actuales tendencias reno- 

vadoras en educación especial, 
dentro de un nuevo modelo 
educativo que de respuestas 
adecuadas a las diferentes ne- 
cesidades educativas individua- 
les. Los autores analizan los 
diferentes elementos de orga- 
nización de la respuesta educa- 
tiva en le marco de las enseñan- 
zas obligatoria y postobligato- 
ria (cum'cuulm, programación, 
provisión de servicios ...) den- 
tro de una escuela abierta a la 
diversidad, normalizadora e 
integradora. 



Enciclopedias y diccionarios ((2 

Una Enciclopedia escolar elaborada con 
criterios pedagógicos. 

De la mano de Salvat 
nos llega "Descubrir" 

E ditorial Salvat nos pre- 
senta una enciclopedia, 

que por sus características 
y su facilidad de consulta, 
es una verdadera motiva- 
ción para el descubrimien- 
to. Se trata de un enorme 
proyecto editorial y sobre 
todo iconográfico con 16 
volúmenes, cerca de 4.MK) 
páginas, 3.000 fotografías, 
más de 6.000 dibujos, es- 
quemas y mapas cuidado- 
samente escogidos por su 
valor pedagógico. 
Esta enciclopedia llama& 
"Descubrir" nos es presen- 
tada con un diccionario- 
índice, que es en realidad la 
clave de la obra, pues per- 
mite al niño encontrar fácil 
e inmediatamente la infor- 
mación deseada. "Descu- 
brir" le ofrece además un 
total de 800 monografías 
que completan el programa 
escolar y enriquecen aque- 
llos temas que más apasio- 
nan al joven, como son las 
ciencias, historia, arte, len- 
gua y matemáticas, e inclu- 
so problemas sociales, de 
deportes y actualidad. En 
esta enciclopedia se inclu- 
yen visitas a colegios, ex- 
posiciones pedagógicas y 
posters. La primera exposi- 
ción pedagógica ya está 
disponible y explica temas 
como los secretos de la 
fabricación de un libro y en 

preparación están otros 
como el bosque, el mar, 
Europa o la Prehistoria, 
todas ellas guiadas por 
expertos pedagogos. 
Ya hace algún tiempo que 
laeditorial francesa Hachet- 
te lanzó al mercado "Des- 
cubrir" una enciclopedia 
para los pequeños que era a 
la vez una fuente de docu- 
mentación y de entreteni- 
miento didáctico. Ahora de 
la mano de Salvat nos llega 
este producto que quiere ir 
más alládcl simple concep- 
to de enciclopedia escolar y 
establecer un verdadero 
sistema de colaboración 
pedagógica, integrándose 
en la dinámica escolar y del 
niño, incitándole a la curio- 
sidad por el mundo que le 
rodea. 
"Descubrir" es una obra 
llena de hermosísimas ilus- 
traciones que despiertan la 
curiosidad del niño y del no 
tan niño, pues de una forma 
sencilla y atractiva nos va 
llevando de la mano en 
sugerentes temas, así la vida 
de las plantas, su desarro- 
llo, tipos, propiedades, etc., 
el hombre a través de la 
historia, desde la edad de 
piedra hasta nuestros días, 
y otros muchos temas trata- 
dos con sumo cuidado, 
exactitud y rigurosidad 
histórica. 

DICCIONARIO DE 
MATEMATICAS 

A. Bouvler y M. George; 
bajo la dirección de 
Francois Le Lionnais.- 
Madrid: Akal, 1984.-896 
p. ¡l.- (Diccionarios; 1) 
l. Matemáticas- 
Diccionarios. l. Le 
Lionnais, F. (dir.) 11. 
Bouvier, A. 111. George, M. 
51 (038) 

E ste diccionario, editado en 
Francia e, 1979 y traduci- 

do y editado en Españaen 1984, 
es uno de los más completos 
del mundo en su especialidad. 
Se caracteriza por ladiversidad 
y riqueza de informaciones, 
recogiendo extensamente las 
materias que forman parte de 
los programas de enseñanza 
primaria, secundaria, universi- 
taria y técnica, lo que hace de 
este diccionario un manual útil 
a un público diverso, teniendo 
en cuenta su nivcl de forma- 
ción matemática, su cultura 
general e incluso la idea que 
puedan hacerse de la naturale- 
za y el papel de las matemáti- 
cas. 
El diccionario acoge desde las 
nociones más elementales has- 
ta las fonnulaciones y concep- 
tos matemáticos hoy en curso 
de formación, insistiendo en 
las relaciones que enlazan las 
matemáticas puras con las 
Ciencias Experimentales y sus 
aplicaciones industriales, eco- 
nómicas y administrativas. 
Se logra así, cubrir un amplio 
espectro de materias, abarcan- 
do los campos de la lógica, 
conjuntos, aritmética, combi- 
natoria, álgebra, geometría, 
análisis, mecánica, probabili- 
dades, estadística ... 

C' 
Esta variedad viene expresada r, 
en 7 . W  términos clave. así 1, 
como en los símbolos y fórmu- 
las que les corresponden. 
A través de definiciones, ejem- 

L! 
plos, comentarios e ilustracio- 

K 
nes, el usuario de este libro, lr 
partiendo de un término cual- 
quiera, podrá alcanzar en lo 
esencial una visión completa y 
de conjunto dc cada noci6n. C/ 2 

DICCIONARIO DE e 
MATEMATICAS DE E.G.B. 2 
A C.O.U.: 1.400 
TÉRMINOS BÁSICOS 
NECESARIOS Y b 
SOLUCIONES. 

Consuelo Santamaría LL! 
Repiso.- Madrid: Escuela 
Española, 1989.- 429 p.: 
¡l. 
1. Matemáticas- 
Diccionarios. 1 Santamatia 
Repiso, C. 
51 (038) 

C on esta obra, Consuelo 
Santamaría Repiso (doc- 

tora en Ciencias de la Educa- 
ción y experta en matemáticas) 
pretende dar una respuesta 
adecuada a las dudas y lagunas 
que suponen, en muchos casos. 
el fracaso escolar de los alum- 
nos en el área de las matemáti- 
cas. 
El diccionario presenta un total 
de 1.400 términos básicos y 
necesarios para moverse en el 
campo de las matemáticas y 
que son, no sólo de utilidad 
para el alumno de EGB, BUP y 
COU, sino también, para los 
profesores, pudiendo acceder a 
un término sin necesidad de 
perder tiempo buscando el li- 
bro de texto de cursos pasados 
o el que se ha dejado a un 
amigo. 



Teoría de la educación e Investigación 

TECNICAS DE 
INVESTIGACI~N 
EDUCATIVA: 
PROCEDIMIENTOS 
AUXILIARES 

Bibliografía: p. 184-1 89 
1 .  Investigación científica- 
Métodos. l. Blanchet, Alain 
001 .8  

Antonio Bernal Guerrero, 
Manuel Velázquez Clav1jo.- 
Sevilla: Alfar, 1989.-  2 4 2  
p. - (Universidad; 49. 
Manuales) 
Bibliografía: p. 233238 
1. Educación-Investigación. 
l. Bernal Guerrero, Antonio. 
11. Velázquez Clavijo, 
Manuel. 
37 .012  

E I objetivo fundamental de 
este libro es ofrecer orien- 

taciones prácticas para que se 
resuelvan cuestiones o dudas 
que frecuentemente se plantea 
en la tarea investigadora y de 
publicación, especialmente en 
el ámbito educativo. 
Tras un primer capítulo intro- 
ductorio sobre la investigación 
educativa, se centra en aspec- 
tos tales como la recogida y 
sistematización de la informa- 
ci6n. estructuración y elabora- 
ci6n del trabajo científico, 
aspectos formales y técnicos 
para la presentación de tesis 
doctorales, artículos, comuni- 
caciones, memorias, ... 

T~CNICAS DE 
INVESTIGACIÓN EN 
CIENCIAS SOCIALES: 
DATOS, OBSERVACION, 
ENTREVISTA, 
CUESTIONARIO 

Alain Blanchet... e t  al.- 
Madrid: Narcea, 1989.-  
1 8 9  p.- (Educacibn hoy) 

C uestionarios. entrevistas y 
sondeos son las principa- 

les técnicas investigadoras que 
los autores exponen en este 
manual. Su objetivo es atender 
las necesidades de los estudian- 
tes y de aquellos que se dedican 
a la investigación y la enseñan- 
za, partiendo de sus propias 
experiencias y de los ejemplos 
reales recogidos de los trabajos 
de investigación. 
A. Trognon es responsable del 
capítulo Producir datos, J. 
Massonnat del de Observar, A. 
Blanchet de Entrevistas, y fi- 
nalmente, Etlcuestar está a 
cargo de R. Ghiglione, todos 
ellos profesores universitarios 
de Psicología, en Francia. 

UNA POL~TICA COMÚN DE 
EDUCACIÓN: BASES PARA 
UNA REFORMA GLOBAL 

Mary Wamock.- Barcelona: 
Paidós: MEC, 1989 .  - 168 
p.- (Temas de educación; 
15) 
1 .  Política educativa. l. 
Warnock, Mary 
37 .014  

E ste libro aporta una visión 
sistemáticade laeducación. 

La autora aborda la problemh- 
tica educativa en Inglaterra 
sentando una serie de modelos 
para una reforma global en el 
sentido de que "es inútil pn-  
sentar un plan parcial para la 
revitalización de nuestro siste- 
ma de educación. Cualquier 
plan viable debe abarcar todo 
el sector. Pedagogos. profeso- 
res y miembros del gobierno 
deben ponerse a pensar en las 
escuelas, los politécnicos y las 
universidades como en algo que 
constituye una empresacomún. 
Paraello se precisa una política 
común". 

John El1lot.- Madrid: 
Morata, 1990.-  331 p.- 
(Pedagogía, Manuales) 
1 .  Pedagogía. 2. Didactica. 
l. Elliot, J. 
37 .013  

E sta obra tiene una gran re- 
levancia en España, por- 

que nuestro país está atrave- 
sando un momento crítico des- 
de el punto de vista educacio- 
nal, y en este libro el autor, J. 
Elliot, haciéndose eco del pen- 
samiento de L. Stenhouse, nos 
ofrece un conjunto de temas 
educativos tratados de forma 
crítica, que pueden ser muy 
útiles para todo el profesional 
político preocupado por el 
proceso de renovación peda- 
gógica en la escuela española. 

MAESTROS Y TEXTOS: 
UNA ECONOM~A POL~TICA 
DE LAS RELACIONES DE 
CLASE Y DE SEXO EN 
EDUCACI~N 

Mlchel W. Apple.- Madrid: 
MEC; Barcelona: Paidós, 
1989.-  218 p.- (Temas de 
educación; 1 7 )  
1. Política educativa. 2. 
Enseñanza-Planificaci6n. l. 
Apple, M. W. 
37 .014  

I autor de esta obra, M. E Appie, examina crítta- 
mente las tendencias empresa- 
riales y conservadoras en polí- 
tica y práctica educacional. 
El estudio de las tendencias 
indicadas tiene una repercusión 
inmediata en cuanto a cómo 
trabaja el maestro, qué temas 
son importantes enseñar al 
alumno y quién toma ciertas 
decisiones y sobre qué asuntos 
en concreto. 
En esta obra se refleja tambiCn 
lacontínua lucha por obtener el 
control de la educación que 
llegó a ser "trabajo de muje- 
res". 

EL PROFESOR 
EDUCADOR: PERSONA Y 
TECN~LOGO 

José Angel Lbpez 
Herrerías.- Madrid: Cincel, 
1989 . -  227 p.- (Educación 
y futuro. Monografías para 
la reforma; 8). 
Bibliografía 
1 .  Educación-Teoría. 2. 
Profesores. l. López 
Herrerías, Jose Angel 
327.13 



J osé Angel López Herrerías 
nos presenta un modclo de 

profesor como una realidad tri- 
dimensional. Estas dimensio- 
nes nos muestran un tipo de 
profesor no sólo definido por 
su posible aportación tecnoló- 
gica, también por su realidad 
personal y socio-cultural. 
La obra se inic;a con un capítu- 
lo que permite 11 autor estable- 
cer una serie de supuestos que 
fundamenta su modelo, para 
desarrollarlos a lo largo de la 
obra. Siempre con un objetivo, 
el de considerar a cada chico 
como una micro-cultura, que 
no tiene por que coincidir con 
el profesor; y a éste como un 
profesional perfectamente en- 
trenado para superar estas di- 
ferencias culturales y sociales. 

ÉTICA DEL QUEHACER 
EDUCATIVO 

Carlos Cardona.- Madrid: 
Rialp, 1990.- 179  p.- 
(Monografías y tratados 
GER. Educación y familia) 
1. Educación-Filosofia. l. 
Cardona, Carlos 
3 7.04 

C arlos Cardona intenta en 
su obra desarrollar un 

estudio sobre el carácter ético 
del quehacer educativo. Su 
exposición en forma de diálo- 
gos no pretende, como el mis- 
mo autor revela, elaborar una 
"moral de mínimos", sino con- 
seguir que el educador consi- 
dere su tarea como un acto éti- 
co, es decir, como persona que 
se dirige a personas. 
Desde un pensamiento próxi- 

mo al de Escrivá de Balaguer 
encontramos párrafos como el 
de "Para reconocer el valor de 
la feminidad no necesitamos 
que nos presten ideas ni Marx, 
ni Freud, ni Simonc de Beau- 
voir. Bien al contrario, han sido 
esos préstamos los que han 
conducido a la confusión con- 
temporánea, resultado del si- 
miesco intento del hombre sin 
Dios, que trata de "fabricar" un 
mundo a su propia imagcn y 
semejanza, y lo únicoque logra 
hacer es un infierno, que tiene 
por lema «ámatc a tí mismo y 
haz lo que quieras»" (p. 146), O 

refiriéndose a la educación de 
la mujer, "De ahí que en los 
años de pubertad y de la prime- 
ra adolescencia convenga 
mucho educar separada y dis- 
tintamente a los varones y a las 
mujeres" (p. 147). 

EL ARQUETIPO VIRIL 
PROTAGONISTA DE LA 
HISTORIA: EJERCICIOS DE 
LECTURA NO 
ANDROCENTRICA 

Amparo Moreno.- 
Barcelona: Lasal, 1987.- 
11 8 p. - (Cuadernos 
inacabados; 6) 
1. Feminismo. 2. 
Discriminación educativa 
396 

E sta obra no podía comen- 
zar de forma más impac- 

tante: "para hacer grandes co- 
sas es preciso ser tan superior 
como lo esel hombre a la mujer, 
el padre a los hijos y el amo a 
los esclavos". Con este signifi- 
cativo texto de Aristóteles, 
Amparo Moreno nos hace ver 

de un plumazo cómo nuestra 
sociedad está dominada por el 
poder hegemónico de los 
hombres. Pero la autora va más 
allá de una tcorizacih y anali- 
za de forma minuciosa y metó- 
dica el impacto que esta con- 
ceptualización del mundo, 
transmitida a través de los li- 
bros de texto (ella estudia los 
manuales de BUP) supone en 
los jóvenes de hoy. 

DIAGN~STICO, 
EVALUACIÓN Y TOMA DE 
DECISIONES 

C, 
LOS PROFESORES COMO - 
INTELECTUALES I- 

Ramón Perez Yuste, José 
Manuel García Ramos.- 
Madrid: Rialp, 1989.- 423 
p.- (Tratado de Educación 
personalizada/Wctor 
García Hoz; 9) 
l. Pedagogía. l. Pérez 
Yuste, Ramón. 11. García 
Ramos, José Manuel 
3 7.02 

LA INVESTIGACIÓN DE LA 
ENSENANZA 111: 
PROFESORES Y ALUMNOS 

Henry A. Giroux. Madrid: C) 
MEC: Paidós, 1990.- 280 
p.- (Temas de educación; % 
18) 
1. Educación-Teoría. I. 

IZ + 
Giroux, Henty A. 
3 7.013 c 
L a obra de Gimux es una 

contribución dinámica al 
discurso filosófico y educativo 
actual. 

Q 
C'2 

El autor pone énfasis en la 
adopción de una pedagogía 9 
crítica que catalice la labor del - 
profesor conviniendo la ensc- C) 
ñanza y los métodos educati- 
vos en algo más amplio, a saber LL! 
una política cultural. El análi- 
sis teórico del pedagogo pro- 
pone al profesor como el inte- 
lectual capaz de transformar la 
tarea curricular comprometida 
con la fórmula de educar a los 
estudiantes en el lenguaje de la 
crítica, configurando los nue- 
vos parámetros dc las actuales 
estructuras del aprendizaje. 

E studio de los fundamen- 
tos, culturales y técnicos, 

de la evaluación educativa en- 
tendiendo ésta no solamente 
como apreciación del rendi- 
miento de los alumnos, sino 
extensiva a todos los elemen- 
tos que participan en el proceso 
educativo (evaluación de re- 
cursos, evaluación de eficacia 
de la función docente, evalua- 
ción de programas y de cen- 
tros). Se hace hincapié en que 
la evaluación ha de apoyarse 
en el diagnóstico y que ha de 
ser la pieza fundamental a la 
hora de la toma de decisiones. 

Merlln C. W1ttrock.- 
Madrid: Paidós, 1990.- 
284 p. 
Bibliogra fia 
1. Educación-Teoría. l. 
Wittrock, Merlin C. 
37.012 

E ste tercer volumcn que se 
publica en castellano re- 

presenta un esfuerzo por actua- 
lizar aspectos del conocimien- 
to pedagógico. Sus capítulos 
tienen en común al análisis de 
las actividades que profesores 
y alumnos realizan en le trans- 
curso de los procesos de cnse- 
ñanza y aprendizaje; se parte 
de los procesos de pcnsamien- 
to de enseñantes y alumnos, 
para pasar a las funciones do- 
centes producto de la aplica- 
ción de una metodología ex- 
traída del paradigma proceso- 
producto. El último capítulo, 
"El discurso en el Aula", pre- 
senta un nuevo enfoque socio- 
lingüístico para explicar los 
procesos de interacción dentro 
del aula, ofreciendo un primer 
balance de los resultados obte- 
nidos. 



Organización y Legislación 

CRITERIOS DE ELECCION 
DE CENTRO ESCOLAR: EL 
AREA METROPOLITANA 
DE VALENCIA 

Valencia: Generalitat 
Valenciana, 1989.- 185 p.- 
(Documents d 'Economía; 
3 )  
1. Centros docentes. 2. 
EducaciBn General Básica 
3 7.048 

etc; todo este análisis junto con 
un instrumento practico, el 
modelo de autoría de cara a una 
evaluación, se unen con el fin 
de mejorar los centros escola- 
res. 
En el desarrollo de esta evalua- 
ción participan tanto la parte 
externa del proceso. léase Ins- 
pección, Consejo del Centro, 
como la interna, Claustro, 
Departamento. etc. 

S e trata de hacer realidad la 
capacidad de los padres 

de poder elegir el centro esco- 
lar para sus hijos. 
Esta capacidad de elegir tiene 
que ser evidente en cuanto al 
tipo de educación más confor- 
me con las propias conviccio- 
nes y en cuanto a la posibilidad 
de elegir un centro distinto del 
estatal pero gratuito también. 

EVALUACION DE 
CENTROS Y CALIDAD 
EDUCATIVA 

Ramón P6rez Juste, Luclo 
Martínez Aragón.- Madrid: 
Cincel, 1989.- 274 p.- 
(Educacibn y Futuro. 
Monografías para la 
reforma) 
Bibliografía 
1. Centros docentes. l. 
Pérez Juste, R. 11. Marthez 
Aragón, L. 
373.3 

S e trata de analizar los 
centros desde distintas 

perspectivas como son la pro- 
blemática. las variables, la 
rnetodologia, los instrumentos, 

HOMOLOGACION Y 
CONVALIDACION DE 
TITULOS Y ESTUDIOS 
EXTRANJEROS 

Madrid: MEC, 1989.- 124 
P. 
1. Cooperacibn educativa. 
2. Política educativa 
37.07 

L a presente edición incluye 
las normas vigentes en 

materia de reconocimiento de 
títulos y estudios extranjeros. 
Hay que hacer las siguientes 
precisiones: 
1. La homologación de títulos 

extranjeros en educación 
superior compete al MEC, 
pero la convalidación de es- 
tudios parciales universita- 
nos corresponde a la Uni- 
versidad donde se pretende 
continuar tales estudios. 

2. Se exige el título español o 
del estranjero homologado 
para ejercer en España. 

3. Existen convenios de coo- 
peración cultural suscritos 
por España con distintos 
países. 

4. Directrices del Consejo de 
las Comunidades Europeas 

regulan el reconocimiento 
mutuo de títulos obtenidos 
en los Estados miembros 
por ciudadanos de dichos 
Estados, así como el dere- 
cho de establecimiento y 
libre ejercicio. 

IRAKASKUNTZAREN 
ESTATISTIKA = 
ESTADISTICA DE LA 
ENSENANZA 
82/83-87/88 

Vitoria: Instituto Vasco de 
Estadistica, 1989.- 11 0 p. 
1. Enseñanza-Estadísticas 
3 7 (466) 

E sta publicación pretende 
ofrecer una visión de la 

evolución de algunas de las 
principales variables del siste- 
maeduciitivo de la Comunidad 
Autónomade Euskadi entre los 
años 1982/83 y 1987188. perío- 
do sobre el que, prinieramente 
la Dirección de Estadística y 
posteriormente este Instituto, 
han facilitado los resultados en 
las sucesivas ediciones de la 
Estadística de la Enseñanza. 
Las autoridades educativas del 
País Vasco han hecho hincapié 
en detem~inados aspectos de la 
enseñanza como son el bilin- 
güismo, el aumento de la esco- 
larización en las enseñanzas no 
obligatorias. de diversificación 
de las modalidades educativas 
dentro de la enseñanza media y 
el incremento de la oferta de 
programas de estudio en la 
enseñanza superior, que son 
reflejadas estadísticamente en 
esta edición. 

IRAKASKUNTZAREN 
ESTATISTIKA = 
ESTADISTICA DE LA 
ENSENANZA 87/88 

Vitoria: lnstitu to Vasco de 
Estadística, 1989.- 21 7 p. 
1. Enseñanza-Estadísticas 
3 7  (466) 

E sta publicación tienecomo 
principal objetivo la di- 

vulgación de los resultados de 
la Estadística Anual de la En- 
señanza para el año académico 
1987-88. Así, el Euskal Esta- 
tistika-Erakundea/Instituto 
Vasco de Estadística continúa 
la serie que sobre esta materia 
inició la Dirección de Estadís- 
tica del Gobierno Vasco en el 
curso académico 1982183. 

CLAVES PARA LA 
PARTlClPAClON EN LOS 
CENTROS ESCOLARES: 
OCHO SECRETOS PARA 
CONSEJOS ESCOLARES, 
EQUIPOS DIRECTIVOS, 
CEPS, CLAUSTROS DE 
PROFESORES, 
ASOClAClON DE 
ALUMNOS Y APAS. 

Ren4 Franco Martlnez- 
Madrid: Escuela Española, 
1989.- 144 p. 
l. Centros Docentes- 
Administracibn. 2. 
Enseñanza. 1. Franco 
Martínez, R. 
371.075 



sta publicación está enfo- E cada a lograr estructuras 
organizativas en los centros 
escolares, que hagan posible la 
"participación" y la técnica o 
técnicas para conseguirlo. 
En este libro se parte del análi- 
sis de la gestión de los consejos 
escolares de estos tres prime- 
ros años, su contenido se hace 
extensible a equipos directivos, 
claustros de profesores, órga- 
nos de gobierno de las asocia- 
ciones de alumnos y de padres 
de alumnos. Se trata de llegar 
al mayor grado de "cultura 
grupal" por ser la forma más 
idónea de desamollar todo el 
proceso educativo. 

ESTADISTICA DE LA 
ENSENANZA EN ESPANA: 
NIVELES DE 
PREESCOLAR, GENERAL 
BASICA Y EE. MEDIAS. 
1986/87 

Madrid: MEC, 1989.- 242 
P.- 
1. Enseñanza Estadlsticas 
37(460) "1 986/198 7' 

L a información de esta pu- 
blicación está referida a 

los siguientes niveles y moda- 
lidades educativas: preescolar, 
General Básica, Bachillerato, 
C.O.U., Formación Profesio- 
nal, Reforma de las Enseñan- 
zas Medias, Educación Espe- 
cial, Educación de Adultos, 
Enseñanzas Artísticas (exclui- 
das las de grado superior), 
Escuelas Oficiales de Idiomas 
y otras enseñanzas de segundo 
grado. 
Cabe destacar la introducción 
de datos sobre becas y ayudas 
al estudio, un apartado referen- 
te a la Reforma de las Enseñan- 
zas Medias y un cuadro por 

nivel y modalidad educativa 
que ofrece información de los 
Servicios Complementarios 
(residencias, Comedor y Trans- 
porte escolar), así como los 
centros con Biblioteca escolar. 

LA MEMORIA DE GESTION 
DE LOS CENTROS 
DOCENTES 

P. Garrldo Anadón, D. 
Rivera Canobellas.- 
Madrid: Escuela Española, 
1990.- 235 p.- (Educacidn 
al dia) 
Bibliografia 
1 .  Centros docentes- 
Administración. 2. 
Enseñanza primaria. 1. 
Garrido Anadón, P. 11. 
Rivera Canobellas, D. 
373.3 

a finalidad de este texto L junto con otros como el 
Proyecto Educativo, el Regla- 
mento de Régimen Interior o la 
Programación General del 
Centro, es colaborar para que 
la gestión participativa del 
centro escolar sea una realidad. 
Se trata de dar una exhaustiva 
información sobre la Memoria 
de Gestión, dejando claro que 
no se intenta igualar Memoria 
con evaluación, sino que el 
hecho de ir recogiendo los da- 
tos de la Memoria dentro del 
proceso puede ser un recorda- 
torio de la propia evaluación, 
entendida como continuada y 
no como final. 

- ~~ 

INDICE DE LEGISLACION 
EDUCATIVA: MATERIAL 
DE APOYO A LA FUNCION 
INSPECTORA Y A LOS 
ADMINISTRADORES DE LA 
EDUCACION 

2' Ed.- Madrid: MEC, 
1990.-  4 2 3  p. 
1. Educacidn- Legislacidn 
3 i(O8) 

sta segunda edición pone E al día todo el cuerpo legis- 
lativo sobre el área educativa, 
desde 1970 hasta la normativa 
aparecida durante el curso 
1988-89. 
El trabajo consta de un índice 
Sistemático, que aparece divi- 
dido en cinco grandes aparta- 
dos (Bases Legales, Disposi- 
ciones de Administración edu- 

cativa, Niveles y Modalidades 
educativas, Otras enseñanzas y 
Temas varios). Todo este ma- 
terial constituye un instrumen- 
to de apoyo a los distintos esta- 
mentos de la Comunidad Edu- 
cativa, y sobre todo a las perso- 
nas dedicadas a la función ins- 
pectora y a los administradores 
de la Educación. 
Asimismo se ha añadido un 
índice analítico que de forma 
cronológica contiene las voces 
y el índice sistemático, indi- 
cando la Legislación específi- 
ca. 

LA EDUCACION Y EL 
PROCESO AUTONOMICO: 
TEXTOS LEGALES Y 
JURISPRUDENCIA 

Madrid: MEC, 1989.-  736  
P. 
l. Educacidn- Legislación 
3 f(O8) 

E 1 presente volumen (IV) - 
recoge textos dispositivos - 

y jurisprudenciales publicados 
I 

en el BOE y en los distintos U 
Diarios oficiales de las Comu- 
nidades Autónomas entre el 1 
dejuliode 1988 y el30dejunio 
de 1 Y 89. Este repertorio recoge 

LZ 
C 

aquellos aspectos sobre legis- 
lación educativa tanto estatales 
como autonómicos; así como C' 2 
aquellos que ofrecen un espe- 
cial interés en materia de Fun- e 
ción Pública (docente). Tam- C'2 
biCn se han incluido algunos 
Fundamentos jurídicos de las b 
Sentencias del Tribunal Cons- L 
titucional. 
Dividido en siete secciones, 

C' 
presenta la evolución de la k! 
normativa estatal y autonómi- 
ca además del desarrollo de la 
doctrina constitucional en el 
amplio campo de la educación 
desde el inicio del proceso 
autonómico. 

MODELOS DE 
ORGANIZACION ESCOLAR 

Antonio Muñoz Sedano, 
Martiniano Román Pérez- 
Madrid: Cincel, 1989.- 241 
p.- (Educacidn y Futuro. 
Monografías para la 
Reforma; 5 )  
Bibliografía, p. 229-241 
1. Centros docentes- 
Organización. l. Muñoz 
Sedano, A. 11. Román 
Pérez, M.  
3 71 

E sta documentada obra se 
iniciacon le contextocien- 

tífico de la Organización y la 
Organización Escolar, plan- 
teando brevemente las coorde- 
nadas históricas y conceptua- 
les básicas. Después de abor- 
dar los modelos más represen- 
tativos de las teorías organiza- 
tivas, agrupándolos en torno a 
seis ejes o vectores: la produc- 
tividad, el hombre, la estructu- 
ra, el poder, la cultura y el sis- 
tema. Los autores presentan al 
final del libro una síntesis glo- 
bal y comparada aplicable a la 
escuela, buscando más la inte- 
gración de modelos que su 
contraposición, pues como 
señalan los autores "ver la 
Organización escolar desde 
diversos Angulos puede contri- 
buir a superar una visión unila- 
teral y fragmentaria". 



Didáctica 

MEJORA TU MODO DE 
ESTUDIAR 

Enrique Pallarb Molins.- 
69 ed.- Bilbao: Mensajero, 
1989.  - 21 5 p. : il. 
Ribliogra fia 
1 .  Estudio-Método. l. 
Pallarés Molíns, Enrique 
371 .3  

L ibro donde se recogen to- 
dos los aspectos esencia- 

les en una metodología del 
estudio (motivación; planifica- 
ción del tiempo; concentración; 
técnicas de lectura rápida;...). 
Algunas páginas (93- 108) son 
dedicadas a la biblioteca como 
canal de información que es. 

ENMARE 

Centro de Profesores, 
Melilla, nQ 5, dic. 1989,  76  

2 

N úmero monográfico de- 
dicado al Diseño Cum- 

cular Base. El objetivo es faci- 
litar su lectura y presentar aná- 
lisis y reflexiones de diversos 
profesores colaboradores. Las 
dos últimas paginas son una 

26 

reseña bibliográfica en la que 
se comentan brevemente algu- 
nos libros fundamentales sobre 
el tema existentes en el merca- 
do editorial espailol. 

L'ECRITURE RETROUVÉE: 
OU QUELQUES 
TECHNIQUES D'ECRITURE 
ET LEUR PRODUCTION 

MlchQle Vle1mas.- 
Barcelona: Universitat de 
Barcelona, ICE, 1989.- 1 4 3  
p.- (Materiales 
Experimentales; M-11) 
1. Escritura- Didáctica. l. 
Vielmas, Michele 
8OO.852:3 71.3 

L ibro resultante de las prác- 
ticas hechas en los dos 

Talleres de Escritura, 1987 y 
1988, en el ICE de la Universi- 
dad de Barcelona (50 horas 
efectivas). 
Los 19 ejercicios propuestos se 
agrupan en dos partes, los des- 
tinados a "atreverse a decir" 
(con un objetivo psicológico 
de desembarazarse de los obs- 
táculos existentes en cada uno 
frente a la escritura) y los de 
"atreverse a escribir" (objetivo 
más lingüístico, con ejercicios 
en etapas progresivas). 
De cada ejercicio se da su ficha 
pedagógica: consignas; sopor- 
te, estímulo o texto inductor; 
modo de empleo con todas las 
indicaciones útiles (objetivos, 
nivel de lenguaje, duración, 
desarrollo); etc. 

AYUDAR A AUTO- 
ESTUDIAR: TEOR~A Y 
PRÁCTICA 

Jos6 Luls Canas y Teresa 
Mana Hernández.- Madrid: 
Narcea, 1989.- 156 p. 
Bibliografia 
371.3 
1 .  Estudio-Mgtodo. l. 
Cañas, José Luis. 11. 
Hemández, Teresa Matía 

ibro que va dirigido, espe- L cialmente, a padres. pro- 
fesores y educadores. El pri- 
mer capítulo vadirigidoa cómo 
motivar a los alumnos frente al 
estudio. Los siguientes son de 
cómo ayudar a planificarse y a 
concentrarse; cómo leer y es- 
cribir bien; cómo estudiar acti- 
vamente un tema; cómo me- 
morizar y cómo repasar; cómo 
ayudarles a autoevaluarse 
(pruebas escritas y orales). 
Se termina con un capítulo 
sobre cuestiones de comenta- 
rio de textos y elaboración de 
trabajos acadkmicos, dirigido 
en especial a los alumnos de 
bachillerato y COU y universi- 
tarios de primeros cursos. 

APRENDRE A APRENDRE: 
ElNES D'ESTUDI 

lrene de Puig.- Barcelona: 
Empuries, 1989.- 222 p. : 
il. 
1. Estudio- Método. l. P ~ i g ,  
lrene de 
371.3 

O bra de carácter práctico 
dirigida principalmente al 

alumno para que 61 mismo se 
evalúe, ejercite y conozca las 
tecnicas para conseguir elabo- 
rar una serie de estrategias de 
aprendizaje y herramientas de 
trabajo para enfrentarse a toda 
tarea intelectual que tenga que 
abordar. 

i! 
Sería de destacar el segundo - 
capítulo, dedicado al escuchar , 
y hablar, no siempre tratado en 

I 
este tipo de obras, donde se nos 
muestran, de una manera prác- 

u 
tica, las distintas fases de la 7 
exposición oral de un tema, e 
ejercicios para fundamentarlas - 
propias opiniones por lar dir- 
tintas ttcnicas de argumenta- 
ción. etc. 

ENSENYAR O e2 
APRENDRE?: L'ESCOLA 
COM A RECERCA QUINZE 
ANYSDESPRES 

Francesco Tonucc1.- 
Barcelona: Graó, 1990.- 64 L! 
p.- (Biblioteca del mestre. 
Alternatives) 
1. Didáctica. 2. Educacidn. 
l. Tonucci, Francesco 
37.02  

T onucci parte del principio 
de que la relación ense- 

fianza-aprendizaje, fundamen- 
to de laescuela, no funciona: la 
enseñanza no produce o no ga- 
rantiza el aprendizaje. Por ello 
establece un proyecto-escuela 
para el siglo XXI basándose en 
tres aspectos: el rol de la escue- 
la y su relación con la realidad 
exterior, el método escolar 
(relación enseñanza-aprendiza- 
je), el profesorado (su función 
y su formación). Tras estas 
reflexiones fruto de su propia 
experiencia educadora, se pre- 
sentan unas fichas que vienen a 
ser la aplicación práctica, su- 
gerencias de trribajo. 

ENSENYAR HISTORIA DE 
CATALUNYA 

Xaviei Hernandez 
Cardona.- Barcelona: Grab, 
1990.-  288 p.- (El Ilapis) 
1. Catalufia- Historia- 
Didáctica. l. Herndndez 
Cardona, Xavier 
946.71(0 76) 

E I autor, profesor de Didác- 
tica de Ciencias Sociales, 

ha tenido como objetivo final 
realizar un libro útil. dirigidoa 
maestros y profesores. pensan- 
doen el contexto de la Reforma 
Educativa. A su vez, quiere dar 
una respuesta a lo profesiona- 
les interesados en la divulga- 
ción histórica y el patrimonio 
cultural. 





Pedagogía S 

PEDAGOG~A DE LA 
DELINCUENCIA JUVENIL 

Vicente Garrido Genoves.- 
Barcelona: CEAC, 1990.- 
1 5  7 p.- (Educacibn y 
Ensefianza) 
1 .  Delincuentes- 
Rehabilitación. l. Garrido 
Genov&, Vicente 
376.5 

E ste libro ha sido concebi- 
do como una obra que 

ofrece al lector y al profesional 
los conceptos y procesos más 
destacados de la delincuencia 
juvenil, desde el punto de vista 
de tres grandes áreas: diagnós- 
tico/evaluación, prevención y 
tratamiento. Su utilidad radica 
en dar una respuesta pedagógi- 
ca en este tema. 
Se ha hecho un mayor hincapie 
en el diagnóstico/evaluación 
porque para el profesional 
puede ser muy útil el disponer 
de unas líneas básicas de actua- 
ción al primer contacto con un 
caso de delincuencia juvenil. 

Fundación Santa María.- 
Madrid: Ediciones S. M. 
1989.-  380 p. 
Gráficos y tablas 
estadísticas. 
1. Jbvenes-Estadísticas. 2. 
España-Estadís ticas. l. 
Fundacidn Santa María. 11. 
González Blasco, Pedro, 
coord. 
3 1  6-O53.7(46) 

T ercer informe-estudio so- 
cioliigico sobre la juven- 

tud española que edita la Fun- 

ocial 

dación Santa María. La mues- 
tra abarca a los jóvenes de 15 a 
24 años. por lo que constituye 
un docuniento de consulta im- 
prescindible para el profesora- 
do de enseñanzas medias y ciclo 
superior. 
El volumen consta de cinco 
apartados: 1. SENSIBILIDA- 
DES SOCIALES. (González 
Blasco, Pedro). 2. FUERZA DE 
PERSONALIDAD Y LIDE- 
RAZGO. (Andrés Orizo, Fran- 
cisco). 3. LOS JOVENES 
ANTE LA FAMILIA Y EL 
MATRIMONIO. (Toharia, 
Juan José). 4. LOS JOVENES 
Y LA POLITICA. (Toharia, 
J.J.). 5. ACTITUDES ANTE 
ELTEMA RELIGIOSO. (Elzo 
Imaz, Javier). Finalmente se 
incluye un capítulo dedicado a 
la metodología de la encuesta y 
el c u e s t i o n ~ o  íntegro de la 
misma. 
Algunos datos: 
- Jóvenes que dicen haber 

leído algo de literatura ju- 
venil: 
SI =48%;NO=51% 

- Dinero que gastan anual- 
mente en libros: 
NADA = 31%; HASTA 
2.000 Ptas. = 29% 

- Principales preferencias: 
sobre 100 
1. viajar = 65,5; Leer libros 
= 45; Ver TV = 40; Hacer 
deporte = 48 

- Grado de confianza en una 
serie de instituciones: 
lQ Sistemade enseñanza. 2Q 
Prensa. 3Q Sistema de leyes 

LA TRANSICI~N 
CULTURAL: EXPERIENCIA 
HUMANA Y 
TRANSFORMACI~N 
SOCIAL EN EL TERCER 
MUNDO Y EL JAPÓN 

Merry l. Whlte, Susan 
Poliak.- Madrid: Visor, 
1990.- 277  p.- 
(Aprendizaje; 55) 
1. Antropología cultural y 
social. 2. Educacibn y 
desarrollo 
l. White, Henry. 11. Pollak, 
Susan 
3 7.06 

fases del método cientffico en 
Psicología Social, en la segun- 
da se analizan desarrollos te6- 
ricos recientes de la Psicologla 
Social a la luz de esta nueva 
perspectiva. 
El autor rompe con los clichCs 
consagrados, y demuestra el 
grado de madurez de la Psico- 
logía Social en Espaiia. 

L a Fundación Bernard van 
Leer, de La Haya (Holan- 

da). es una institución no lucra- 
tiva e internacional dedicada a 
la causa de los niños y jóvenes 
desfavorecidos. Respalda pro- 
yectos que desarrollan enfo- 
ques comunitarios de la educa- 
ción y de asistencia a la prime- 
ra infancia con el fin de contri- 
buir a que los niños desfavore- 
cidos lleguen a realizar su po- 
tencial. Un grupo de estudio- 
sos patrocinados por el Pro- 
yecto sobre Potencial Huma- 
no, presenta en este volumen, 
que es el resultado de una in- 
vestigación de cinco años de 
educación, la creación de un 
nuevo entorno interdisciplina- 
no  para la comprensión de las 
potencialidades humanas. 

PATRONES PARA EL 
DISENO DE LA 
PSICOLOG~A SOCIAL 

J.M. Fernández Dols.- 
Madrid: Morara, 1990.- 
157 p. 
1. Psicologfa Social.- 
Metodología. l. Fernández 
Dols, J.M. 
31 6.6 

E ste libro consta de dos par- 
tes. en la primera se aborda 

la exposición detallada de las 

REDESCUBRIR EL GRUPO 
SOCIAL: UNA TEOR~A DE 
LA CATEGORIZACIÓN DEL 
YO 

J.C. Turner... [et al].- 
Madrid: Morara, 1990.- 
310 p.- (Sociología) 
1. Psicología Social. l. 
Turner, J.C. 
316.6 

E ste libro presenta una nue- 
va teoría del grupo social 

que planteaundesafíoa la teoría 
dominante del grupo social en 
psicología. es decir. a la teoría 
de laainterdependencia social". 
Sostiene que los individuos se 
convienen en grupo al desam- 
llar una categorización social 
compartida de sí mismos en 
contraposición a otros. 
Este libro trata de los proble- 
mas de la nietateoría de la psi- 
cología social y plantea el pro- 
blema de hasta qué punto la 
conducta individual puede 
explicar los fendmenos socia- 
les. 



INSERCIÓN DE LOS 
JÓVENES EN UNA 
SOCIEDAD EN CAMBIO 

James S. Coleman, 
Torsten Husén.- Madrid: 
Narcea, 1989.- 167 p.- 
(Sociocultural) 
1. Jóvenes. 2. Sociología 
de la educación. 3. 
Educación y empleo 
l. Coleman, James S. 11. 
Husén, Torsten 
374.3 

iw rinrr sociedad 
rPn crlrrikio 

C OLEMAN y HUSEN se- 
ñalan que "hay que repen- 

sar los roles de la familia, la 
escuela y el trabajo como 
medios de integrar a los jóve- 
nes en la sociedad adulta y 
determinar los lazos que con- 
viene establecer entre tales 
elementos". 
La primera parte de este libro- 
informe describe las ideas de 
las diversas disciplinas sobre 
el paso de la adolescencia a la 
edad adulta. 
El segundo bloque es una ten- 
tativa analítica de explicar las 
relaciones que actualmente 
mantienen el mundo del traba- 
jo, la familia y la escuela. 
En la tercera parte se presentan 
algunas medidas adaptables 
tanto en el campo de la ense- 
ñanza como fuera de él para 
intentar superar las dificulta- 
des que se han abordado en las 
dos primeras secciones. 

DELINCUENCIA, 
REFORMATORIO Y 
EDUCACIÓN LIBERADORA 

José Ortega Esteban.- 
Salamanca: Amaru, 1988.- 
136 p.- 
1. Delincuencia juvenil- 
rehabilitación. 2. 
Psicología de la Educación. 
l. Ortega Estéban, José 
37.015.3 

"L os reformatorios vie- 
nen a ser los retretes 

donde la sociedad capitalista 
defeca. Estos lugaresnunca han 
estado a la luz, oscuros, retira- 
dos, ocultos, disimulados ... Sus 
olores han sido soportados por 
las clases más empobrecidas 
del pueblo, hijos de familias 
rotas y desheredados de la for- 
tuna. A revolver un poco este 
"detritus" para que todos, pues 
todos somos responsables, 
huelan su parte, pretende ser- 
vir, entre otras cosas, estas 
páginas", señala el autor en su 
primer párrafo de la introduc- 
ción. El libro, escrito por el que 
fue director del "Centro de 
Difíciles de España", en Teja- 
res, nos cuenta cl desarrollo de 
la experiencia allí llevada al 
mismo tiempo que unas refle- 
xiones personales muy intere- 
santes. 
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Pedagogía social 

LA HISTORIA DE JULIAN: MEMORIAS DE HERO~NA Y DELINCUENCIA 

Juan F. Gamella.- Madrid: 
Popular, 1990.-  28 7 p.- (Al 
margen; 5). 
1. Delincuencia juvenil. 2. 
Toxicomanía. l. Gamella, 
Juan F. 

J uan F. Gamella es antropó- 
logo y ha realizado traba- 

jos de campo en Indonesia, 
Cataluña y Madrid. La historia 
de Julián forma parte de un tra- 
bajo de investigación mas 
amplio, en el que lleva ya va- 
nos aiios, dedicado a la etno- 
grafía o descripción sistemáti- 
ca del modo de vida de la nueva 
juventud marginal de nuestro 
país. 
Gamella, en el primer párrafo 
de una interesante y clara intro- 
ducción. señala: "La historia 
de Julián es un documento 
personal, el relato autobiográ- 
fico de los años de adolescen- 
cia y juventud de un delincuen- 
te madrileño. La narración 
abarca desde 1977, siendo Ju- 
lián un estudiante de bachille- 
rato, hasta 1987, cuando Julián 
era ya un padre de familia, con 
preocupaciones y responsabi- 
lidades de adulto. En esa déca- 
da, Julián vivió intensamente 
realidades de las que la mayo- 
ría de los ciudadanos sólo tene- 
mos una vaga noticia (cárcel, 
delincuencia, drogadicción ...) 
y nos ofrece aquí su visi6n 
directa de esa experiencia. Su 
percepción de lo ocumdo, sus 
valores y motivos se alejan 
bastante de los que se le supon- 
drían desde una mentalidad 
diferente. El objetivo primor- 
dial de este libro es precisa- 
mente ese: mostrar cómo ven 
su propia vida esos otros "ex- 
pertos", casi nunca escuchados 
en el discurso público". 
La historia se inicia y la mayor 
parte de las veces tiene como 
temtorio los barrios de la zona 
Norte de Madrid, espacio urba- 
no con intensos contrastes 
socio-económicos y urbanísti- 
cos. Gamella ha debido reali- 
zar un considerable trabajo: de 
selección de los protagonistas 
que "hablan" en el libro, de las 
experiencias relatadas, de la 
transcripción fiel del ritmo de 
vida. Mas aún si tenemos en 
cuenta que él mismo habla 
jugado siendo nifio con mu- 
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señale que "esta es una historia 
eminentemente masculina" y 
de sus explicaciones, no debe 
dejar de señalarse que un per- 
sonaje femenino de especial im- 
portancia por su actuación. se 
hace presente, página tras pA- 
gina, en el desarrollo de la his- 
toria: la madre de Julián. Per- 
sona de un valor y fuerza im- 
presionantes que quizá venga a 
servir como prototipo de otras 
muchas mujeres que encircuns- 
tancias similares, y ante la inhi- 
bición y parálisis de los ele- 
mentos masculinos de la fami- 
lia, tomen las riendas de la si- 
tuación. 
Interesante aprendizaje el que 
nos puede brindar su lectura 
porque, como señala Gamella, 
y una y otra vez se muestra en 
el transcurso de la historia, "ese 
vivir en la inopia es muy co- 
mún, inclusoentre losque viven 
más cerca deestos muchachos". 
Por eso, "como antropólogo 
creo que es necesario conocer 
esa realidad, no sólo por su 
valor cultural intrínseco. sino 
también porque sin saber cómo 
piensan y sienten esos mucha- 
chosnose puede pretenderayu- 
darles adecuadamente". 

chos de los protagonistas de la gurar su subsistencia y la de su 
historia, "cuando ninguno pre- familia y que trata de respon- LA COMPRENSI~N 
sagiábamoselnuevorumboque der, junto con su familia, a esa INFANTIL DE NORMAS 
tomarían sus vidas". pregunta que recorre toda la SOCIALES 
Los testimonios que conforman 
el relato han sido recogidos 
durante seis años: "existen 
claras diferencias entre las 
diversas partes de este relato. 
En cada una de ellas aparece 
una etapa de la vida del narra- 
dor que, naturalmente, defor- 
ma y reconstruye los hechos 
acaecidos, pero lo hace desde 
una perspectiva y con un espí- 
ritu muy cercanosa los del actor 
que participaba en ellos. Así, la 
primera parte es la historia de 
un adolescente narrada por un 
adolescente; en la segunda, el 
que habla es un joven desespe- 
rado que es consciente de su 
fracaso; mientras que, en la 
tercera, el que nos habla es un 
hombre joven, mucho más 
cercano a nuestra mentalidad 
mayoritaria, que lucha por ase- 

historia: ¿por qué entró Julián 
en esa dinámica de autodes- 
trucción y miseria de forma 
aparentemente tan gratuita, 
apartándose tanto de lo que se 
esperaba de él?". 
El mundo de la cárcel, de la 
iniciación al uso de las drogas 
son narrados por boca de uno 
de sus protagonistas. 
La historia de Julián es ilustra- 
tiva porque en ella se aprecian 
todas las fases de ese nuevo 
tipo de carrera marginal, donde 
jóvenes pertenecientes a secto- 
res sociales alejados del mun- 
do de la delincuencia comien- 
zan a finales de los años 70 a 
integrarse. Una descripción sin 
concesiones de la realidad car- 
celaria, de la iniciación en el 
uso de las drogas. 
Aunque Gamella. no sin razón, 

lleana Enesco, 
Concepción del Olmo.- 
Madrid: MEC. 1988.- 69 p.- 
(Investigación; 2 7) 
1. Niños-Psicología. l. 
Enesco, Ileana. 11. Del 
Olmo, Concepcibn. 
159.922.7 

sta obraestá basada princi- E palmente en la discusión o 
contraposición de las dos ex- 
plicaciones e interpretaciones 
del pensamiento socio-moral 
infantil: la explicación piage- 
tianade la heteronomía infantil 
y la explicación de Turiel de 
los dominios del conocimiento 
social. 



DOSSIER 
PARA LA PAZ 

Educar para la paz, para solventar diferencias y conflictos, para 
superar las desigualdades, está hoy de más actualidad que nunca ante 

los recientes acontecimientos en el Este. En este dossier 
reproducimos parte de la bibliografía y de la información que Angel 
Luis Calle, de la Asociación Cultural Aurora Burrell, elaboró para la 

carpeta Educar para la Paz, y le agradecemos su colaboración. 



en el mundo de hoy 
9 

Resulta enormemente curioso de proceder" y que violento es racionalmente, pero la 
comprobar, en un mundo algo "que se ejecuta contra el realidad es que, a través de la 
históricamente marcado por modo regular o fuera de razón historia y actualmente, la 
guerras y violencias, que el y justicia...". Parecería, por violencia constituye la norma 
diccionario define la violencia tanto, que lo natural es que la de actuación del individuo, de 
como "obrar con ímpetu y humanidad actúe con los grupos sociales, de los 
fuerza contra el natural modo tranquilidad, sosiego y pueblos y de las naciones. 

Una educación para la paz 

Puede que haya sido la educa- 
ci6n.en su sentidoampliode trans- 
misióndeconceptos y actitudes, la 
que tenga la culpade haber fomen- 
tado la intransigencia, los modos 
violentos de actuar, el carisma de 
guerrero, los estereotipos de ene- 
migo y raza, la imposición de la 
verdad absoluta de la que seestáen 
posesión y una serie de conceptos 
culturales que han pasado al in- 
consciente colectivode la humani- 
dad y que no dejan al hombre de 
hoy actuar conforme al modo na- 
tural de proceder. dentrode la razón 
y de la justicia. 

Si esto es asi. la educación tiene 
una deuda pendiente que debe por 
ello transformarse plenamente en 
una educación para la paz. consti- 
tuirse en una idea matriz, que 
impregne todo el sistema y toda la 
educación extrasistemPtica que el 
ser humano recibe. 

Ello supondria,ciertamente, dar 
a la educación una intencionalidad 
deliberada. pero es bien sabido, 
que el acto de educar no es neutro. 
sinoque está dirigidoa lograrla in- 
teriorización de una visión del 
mundo. En estos momentos, a la 
humanidad entera conviene una 
educación liberalizadora que tien- 
da a eliminar de su inconsciente 
colectivo toda serie de fijaciones 
que favorecen la acción violenta. 
la agresividad. la destrucción y el 
enfrentamiento armado, y que es- 
tán en contra de la racionalidad, la 
solidaridad, el diálogo. la justicia 
y la comprensión. 

La violencia responde amuchas 
causas y, por ello, una educación 
para la paz debe tener presentes 
estas causas y tratar de contrarres- 
tarlas. Pero quizá, lo primero que 
debería ser objeto de una educa- 
ción para la paz sea la eliminación 
de los prejuicios que subyacen en 
los diversos conflictos que cons- 
tantemente se generan. La mayor 
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parte de estos conflictos podrían 
tener una solución racional lo más 
justa posible si, de entrada, carn- 
biaran las actitudes y las posicio- 
nes -a veces inconscientes- que 
se adoptan antes de tratar de afron- 
tarlas. 

Cuando cualquier problema se 
enfoca previamente con un prejui- 
cio, a veces irracional, se está 
predispuesto a no solucionarlo si 
no es por la via de la violencia, la 
cual no hace más que agravar el 
conflicto. 

Entre estos prejuicios grupales 
más extendidos está la herencia 
que nos queda del clan, la tribu, la 
etnia y la raza, que ya no pueden 
tener razón de subsistir en un 
mundo que se visiona en la actua- 
lidad a escala planetaria. 

Curiosamente en este planeta 
que habitamos, la especie humana 
es la más atípica de todas, no sólo 
por su capacidad de pensamiento 
abstracto y su perfeccionado len- 
guaje como medio de comunica- 
ción entre otras cualidades. sino 
por su comportamiento. 

Sin embargo, dejando a un lado 
el incontrolado crecimiento de la 
especie humana, que acrecienta las 
necesidades de alimentación, y la 
mala distribución geográfica y 
social de los recursos alimenta- 
nos, que produce la existencia de 
regiones en las que se pasa hambre 
y de sectores sociales que tambien 
pasan hambre. la depredación de 
otras especies se sigue producien- 
do y no por razones alimentarias. 

La especia humana, individual 
o colectivamente, y a pesar de 
medidas que se adoptan, sigue 
atentando contra el medio ambien- 
te. y el ecosistema total del plane- 
ta; polucionando la atmósfera, los 
ríos y los mares: destruyendo es- 
pecies vegetales y animales; ago- 
tando los recursos naturales y si- 
gue su carrera hxia el fuicidio. 

Varias especies animales han sido 
exterminadas y otras en peligro de 
extinción, a pesar de las normas y 
acciones protectoras. 

Pero lo peor de todo es que los 
hombres se destruyen a simismos, 
matándose en agresiones indivi- 
duales o colectivas. 

Las acciones violentas entre 
individuos de la especie humana 
responden a las más variadas cau- 
sas. Una de las razones que en el 
pasado han motivado un sinfin de 
guerras y vejaciones ha sido la 
defensa del territorio y las diferen- 
cias y odios entre distintas razas. 
hecho histórico explicable en esta- 
dios primitivos. 

Pero cuando el mundo se nos ha 
reducido en la distancia y en el 
tiempo, cuando las fronteras hace 
ya mucho tiempo que fueron defi- 
nidas y tienden a desaparecer en 
comunidades supranacionales, 
matarse por la defensa del territo- 
rio deja de tener sentido. Bien es 
cierto que todavía subsisten con- 
flictos fronterizos y que todavfa 
hay colonialismo. Pero también es 
cierto que cada vez hay más me- 
dios pacíficos para resolver situa- 
ciones conflictivas que tienen su 
raiz en la temtorialidad de cual- 
quier grupo humano. 

Otra cosa son las diferencias 
Ctnicas y raciales que todavia hoy 
predisponen a la violencia y que 
actúan como una causa oculta 
impidiendo las soluciones pacifi- 
cas. Un primer objetivo de la edu- 
cación para la paz sería, sin lugara 
dudas, toda acción encaminada a 
desterrar del pensamiento humano 
la idea de racismo. La especie 
humana es una, con independen- 
cia deque existan distintas razas y 
más allá de queexistan diferencias 
etnicas o de p p o s  tradicional- 
mente dominantes. Si el concepto 
de especie humana se afianza en 
los paradigmas conceptuales de 

todos los seres humanos, se habrán 
puesto los cimientos para un mejor 
entendimiento y para alcanzar 
soluciones noviolentasenconflic- 
tos que pueden resolverse pacffi- 
camente. 

Y aún dentro de individuos de 
una misma raza persisten fijacio- 
nes y estereotipos que deben igual- 
mente combatirse, tanto en cuanto 
se relaciona con los conceptos 
comoen aquellas secuelasque han 
quedado formando parte del len- 
guaje común. En España, concre- 
tamente, despues de casi cinco 
siglos del fin de la Reconquista y 
de la expulsión de los judíos, toda- 
vla existen expresiones como la de 
"hay moros en la costa"o como ta 
de llamar "judiada" a cualquier 
mala acción. Y en las crónicas de 
sucesos, cuando se da la noticia de 
cualquier acto delictivo cometido 
por un gitano, en titulares no se 
suele dar el nombre del malhe- 
chor. sino que se destaca su condi- 
ción Ctnica, cuando lo condenable 
es el delito y la persona concreta 
que lo comete, con independencia 
de si es o no gitano. 

Combatir el racismo es una ta- 
rea urgente de la educación para la 
paz. No hace muchos años se pro- 
cedió al exterminio masivodeseres 
humanos con el pretexto de que 
eran judíos. y todavía hoy persis- 
ten las acciones violentas y las 
muertes. que tan sólo se basan en 
diferencias de razas y deetnias. En 
el fondo de estas acciones violen- 
tas y de estas muertes está la con- 
sideración de que el otro es un ser 
inferior y distinto y también sub- 
yace un profundo desprecio que 
debe desterrarse. Si se cambia de 
mentalidad es posible que muchos 
conflictos puedan abordarse por 
las panes implicadas en ellos, con 
una actitud proclive al entendi- 
miento pacifico. a la razón y a la 
justicia. y no violentamente. 



Presentamos a continuación una selección de "Libros infantiles 
por la Paz" de autores en lengua castellana y catalana (traducida) 
realizada a partir de la bibliografía que con este título recopiló el 
colectivo Bibliotecarios por la Paz a iniciativa de Doña Alicia Gi- 
ron Garcia, recientemente nombrada directora de la Biblioteca 
Nacional. La relación completa de los libros puede encontrarse en 
la carpeta "Educar para la Paz" de la que damos noticia en otra 
página de este Dossier y cuyo autor es A. L. Calle 
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EDUCAR PARA LA 

LIBROS POR LA PAZ 
Proponemos a continuación una selección bibliográfica que sirva a padres y 

educadores en su tarea formativa a favor de la paz. 
u 
K 

Seminario de Educación 
para la Paz. Asociación Pro 
Derechos Humanos.- 
Madrid: Centro de 
Investigación para la Paz, 
1990.- 139 p.- 
Bibliogra fia 
1. Pacitkmo. l. Centro de 
Investigación para la Paz. 
11. Asociación Pro Derechos 
Humanos. 
1 74.4 

L a frase de Einstein que los 
autores recogen al princi- 

pio de la obra "la única actitud 

PAZ. UNA 
PROPUESTA POSIBLE 

que no puede tenerse es la de 
observador ... el destino de la 
Humanidad será el que noso- 
tros le preparemos", resume 
bien el ánimo de las dos asocia- 
ciones que se han lanzado a la 
publicación de Educar para la 
Paz. Efectivamente, educar 
para la paz es educar para "no 
estar en paz, para no ser indife- 
rentes, para empujamos a la 
acción". Partiendo de esta pre- 
misa. debe concebirse la labor 
educativa de forma activa; 
nunca neutra. El educador debe 
tratar de integrar al alumno en 
un proceso de  transformación 
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de la sociedad. Por tanto, se 
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ser de otra manera. 
Expone una breve visión histó- 
rica de la educación para la 
Paz, cuyo primer movimiento 
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los años 20 y es abonada por el 
estallido de la 2Wuerra Mun- 
dial. DespuCs de  un nuevo re- 
surgir, llegamos al momento 
actual, caracterizado por el 
compromiso y la fijación del 
concepto de Educación para la 
Paz. A pesar de las muchas 
definiciones que pueden darse 
de tal concepto. todas están de 
acuerdo en que vivimos en un 
mundo injusto y desigual que 
es preciso cambiar. 
La educación se implica en esta 
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descubrir y confrontar los con- 
flictos para resolverlos adecua- 
damente. a rebelarse contra la 2 
injusticia. Para todo ello pro- 
pone una serie de ejemplos que e 
pueden realizarse en el ámbito 2 
escolar. Juegos que fomenten e 
la solidaridad, la confianza en 5 
uno mismo y en los demás, la - 
comunicación, el desarrollo u 
afectivo ... 
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bración del Día Escolar por la 
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Vacío historiográfico español en las relaciones 
Educación y Biblioteca. 

L uis García Ejarque, destacado biblio- 
tecario del Cuerpo Facultativo por 
sus estudios e investigaciones publi- 

có hace unos años un interesante trabajo 
sobre las primeras relaciones entre la bi- 
blioteca y la escuela con el que iniciamos 
nuestra sección de Ensayos. 

Ensayos es así, desde este momento, 
nuestra contribución a la teoría y análisis 
en biblioeducación española, más pobre 
todavía que su propia práctica, que ya es 
decir. 

Educación y Biblioteca viene repitien- 
dodesde su nacimiento la falta de estudios 
y de los datos más elementales en esta ma- 
teria. Tampoco de esta carencia haremos 
oídos sordos. Dosificaremos estos debates 
en profundidad, con fondo dentro. con 
ánimo de presentar al año al menos cinco 
ensayos. 

Desde aquíinvitamos a investigadores 
y estudiosos, tanto de la pedagogía como 
de las ciencias informativas-documenta- 
les a tomar parte en estos parlamentos re- 
flexivos y rigurosos, empezando a clarifi- 
carel panorama científico de la biblioedu- 
cación. 

Este trabajo es ejemplar no sólo por lo 
que contiene, sino porque, ante todo, 
muestra la viva y concienzuda discusión 
protagonizada por políticos, pedagogos y 
bibliotecarios acercadel binomio bibliote- 
ca-educación. en los sencillos términos 

del contexto generacionista de la época y 
ensombrecido por la turbulencia institu- 
cional del siglo XIX espafiol, pero apasio- 
nante y constructivo. Lástimaque no haya 
tenido el eco y la glosa que merece y que 
hoy intentamos darle. 

El artículo se lamenta de que las biblio- 
tecas populares creadas en las escuelas, 
con la doble aspiración de atender a sus 
alumnos y a los ciudadanos más indigen- 
tes culturalmente, no tuvieran continuidad 
alguna en relación a la primera de ellas. 
Con todo, la más grave es que no sólo no 
se continuó en esa línea, aunque fuera 
discutible como apostilla García Ejarque. 
Lo peor es que con el tiempo no se prosi- 
guió, ni incluso entre los teóricos: así, en 
España brilla por su ausencia este enfoque 
tan rico de la interdependencia entre bi- 
blioteca y educación y entre sus ciencias 
respectivas. 

Como botón bibliográfico de este yer- 
mo panorama biblioeducativo baste seña- 
lar que en el Catálogo de obras antiguas 
sobre Educación, editado en 198 1 sobre el 
período 1759- 1940, en la voz bibliotecas 
escolares sólo encontramos cuatro refe- 
rencias: un libro de Díaz Pérez (1885). un 

folleto de Lorenzo Luzuriaga y dos peque- 
ños informes elaborados por el M. de 
Educación en la primera etapa de la Repú- 
blica, que por cierto decreto la obligatorie- 
dad de la biblioteca en la escuela. (Desgra- 
ciadamente esto no se pudo hacer reali- 
dad). Aunque del catálogo falten algunas 
referencia;, el dato por si mismo es muy 
revelador de esa pobre historiografia espa- 
ííola en biblioeducación. 

La espléndida reconstrucción de Gar- 
cía Ejarque permite recomponer el com- 
plicado laberinto institucional de la políti- 
ca cultural española de la época. Clarifica 
los conceptos, desde sus raíces, del equí- 
voco biblioteca en la escuela y biblioteca 
escolar, que, son dos muy distintas. Y, 
recoge, tanto las piezas claves del debate 
peda&$co todavía por resolver en tomo 
al libro de texto y a la lectura independien- 
te como aprendizaje, como los elementos 
de biblioteconomía sobre los que no se 
repara adecuadamente al planificar una 
red o sus centros bibliotecarios: la adecua- 
ción de los fondos a los destinatarios. etc. 

Este primer ensayo reafirma la espe- 
ranza en lo que hemos emprendido y 
muestra el camino a seguir, recordando 
que las más prestigiosas revistas de peda- 
gogía y los más autorizados bibliotecarios 
del siglo pasado ocupaba sus tintas y tinte- 
ros en la biblioteconomía escolar. 

Fco. J. BERNAL. 



Olvidado debate polít ico,  pedagógico y 
b ib l io teconomía  

Desde entonces hasta hoy, 
nuestras disposiciones legales 
sobre enseilanra primaria se 
fijaron en la necesidad de que 
los ciudadanos aprendieran a 
leer desde niíios, pero no 
repararon en la trascendencia 
que hubiera tenido para los 
altc mnos, primero, y para CCC 
sociedu4 después, haberles 
proporcionado otros libros 
distintos de los de texto para 
que, una ver conocida la 
técnica de la lectura, le 
hubieran sacado provecho 
aplicdndola a la obtenddn de 
nuevos conocimientos 
mediante el uso de CCC 
infornaacidn impresa 

LAS PRIMERAS 
BIBLIOTECAS EN LAS 

ESCUELAS 
(la creación de bibliotecas populares en las escuelas 

españolas entre 1847- 1869) 
Luis García Ejarque 

del Cuerpo Facultativo d e  Bibliotecae 

S ería absurdo ir a buscar rastro alguno de bibliotecas en las escuelas más allá 
de la fecha en queestas Últirnas llegaran a ser una preocupación social asumida 
con responsabilidad por la administración pública. Cuando nuestras prinieras 

Cortes, en Cádiz. trataron de org;iriizrir las instituciones administrativas y. con ellas, 
las de educación, tomaron conio riiodelo, como era costumbre desde la instauración 
de la dinastía borbónica. cuanto se había hecho. en materia de instrucción pública. 
más allá de los Pirineos, por los vecinos y entonces enemigos que combatíamos en 
nuestro propio suelo. Y se le reconoce a Manuel José Quintana la paternidad de las 
bases del sistema educativo centralizado y uniforme que en España se ha desarro- 
llado desde la Constitución de 18 12. 

Ahora bien, ni en su Infornle~>araproponer los mcdios para proceder alarreglo 
de los di\'~t.sos ranlos de la instricci.ión pública (Cádiz, 18 13). ni en el Dii.tumen y 
Projec~o de Decrero sobre el arreglo ,qcrrcrul de /u erisetiunx piíhlii'a presenrudos 
a las Cortes por su Coniisihi de l n s r r ~ ~ c i c í ~ ~  Pública y martdados iniprimir por orden 
de las nrismus (7 de marm de 18 14). que también redactó personalincnte. según se 
dice, hay todavía mención alguna a bibliotecas en las escuelas de priniera enseñanza. 
Aquellos eran tiempos en que s6Io se hablaba de bibliotecas públicas con carácter 
de provinciales y vinculación a establecimientos de segunda o tercera enseñanra, 
según la clasificación de la época. pues estaban emplazadas en las Universidades de 
provincia o en las Universidades mayores. Para la primera enseñanza no había 
bibliotecas. pues bastaba, según el artículo 8 del mencionado Proyecto de Decreto, 
con «la instrucción que exige el artículo 25 de la Constitución para entrar de nuevo, 
desde el año 1830, en el ejercicio de los derechos de ciudadanos. y la que previene 
el artículo 3660. que, a continuación. detallaba asíel artículo 10: «En estas escuelas. 
conforme al citado artículo 366 de la Constitución, aprenderán los niños a leer con 
sentido y a escribir con claridad y buena ortografía; e igualmente las reglas 
elementales de la aritmética, un catecismo religioso y moral que comprenda 
brevemente los dogmas de la Religión y las m~ixiniás principales de buena conducta 
y buena crianza. y otro político en que se expongan del mismo modo los derechos 
y obligaciones Civiles.» 

Desde entonces hasta hoy, nuestras disposiciones legales sobre ensefianza 
primaria se fijaron en la neceiidad de que los-ciudadanos aprendieran a leer desde 
niños, pero no repararon en la trascendencia que hubiera tenido para los alunincis. 
primero, y para la sociedad, despuks. haberles proporcionado otros libros distintos 
de los de texto para que. una ve7 conocida la técnica de la lectura, le hubieran sacado 
provecho aplichdo¡a a la obtención de nuevos conociniientos mediante el uso de la 
información impresa. Por eso seguimos sin concederle su puesto y su función a la 
biblioteca escolar, que no es lo mismo que la biblioteca en la escuela, aunque ambas 
denominaciones seconfundan habitualmente como sinónimas. 

Precisamente por ello, antes de seguir adelante. conviene aclarar ahora la 
diferencia entre biblioteca escolar y biblioteca en la escuela para evitar, cuando 
menos. equívocos respecto a la intención y límites de este trabajo, que se titula 
deliberadaniente Las primeras biblioteras en las esi.i~clas, pero no Las primeras 
bihliorecm escolarrs. Diferencia que no podían establecer ni los educadores ni los 
bibliotecarios del momento que estudiamos porque la transformación dc la biblio- 
teca en la escuela en biblioteca escolar se corresponde con ideas pedagógicas 
posteriores defendidas aquí. sin éxito. por Manuel Bartolome Cossío y sus discípu- 
los de la Institución ~ i b i e  de ~nseñanza. como puede leerse ya &las Actas del 
Congreso Nacional Pedagógico de 1882. aunque bastará este párrafo de la página 
1 16 para comprenderlas: «La posibilidad de la reforma estriba en el procedimiento 
indi&iual y en el trabajo dcl alumno. Es preciso suprimir en absoluto los 
libros de texto, en el sentido usual de la palabra, en la primera educación; esos libros 



de texto que son, de un lado, la gangrena de toda la enseñanza y, de otra parte, 
vosotros lo sabéis mejor que yo, sin necesidad de entrar en detalles, instrumento 
demasiado propicio contra la dignidad moral del profesorado.» Para servir a estas 
ideas pedagógicas. fracasadas antes y con negro porvenir entre nosotros, pues se les 
oponen fuerzas educativas, económicas y políticas poderosas, nace la biblioteca 
escolar en su expresión más modesta para, después de afianzada, transformarse en 
un centro o servicio de medios pedagógicos, organizado y servido por personal 
especializado en biblioteconomía y enseñanza, sin cuyo concurso es imposible des- 
arrollar un programa de educación y aprendizaje cuya finalidad última es formar al 
estudiante con objeto de que, a lo largo de su vida, sepa utilizar y aprovechar 
cualquier clase de centros y medios de información en apoyo de su educación 
continuada. 

La biblioteca en la escuela, por el contrario, no es imprescindible para la 
enseñanza, a la que sirve de digno omato y, en todo caso. como apoyo del Brea de 
lenguaje y para promocionar la lectura, expresión redonda, con más transfondo 
comercial que cultural si lo importante no es leer por leer, sino saber acudir al medio 
impreso o audiovisual adecuado para satisfacer la necesidad de información que se 
sienta y estar capacitado para aprovecharla. El papel de la biblioteca en la escuela 
puede y debe cumplirlo la biblioteca pública. 

No podía haber, pues, bibliotecas escolares en el siglo pasado, pero tampoco 
hubo referencia alguna al establecimiento de bibliotecas en las escuelas ni en los 
planes educativos liberales de las Cortes de Cádiz, como ya se ha visto, ni en los 
absolutistas del retornado Fernando VII, ni al restablecerse el régimen constitucio- 
nal y, con él, la Dirección General de Estudios, con Quintana a su cargo y con la 
misión, entre otras, de «cuidar de la conservación y aumento de todas las bibliotecas 
públicas del reino* (l) ,  pues esas bibliotecas, como ya se ha dicho, estaban 
vinculadas a las universidades. Y aunque la Dirección General se preocupó de otras 
bibliotecas «que no sean de las que poseen los colegios, seminarios o universidades» . 
en una circular que, en enero de 1822, envió a las autoridades con un cuestionario 
de 15 preguntas, de su tenor y del de la Exposición sobre el estado de la ensefianza 
pública, hechu á kus Córtes por la Direccicín General de Estudios (Madrid, 1822). 
redactada por Quintana, se infiere que no cabía en el pensamiento de los rectores de 
la enseñanza la posibilidad de que hubiera bibliotecas en las escuelas de primeras 
letras. Sin embargo, a la gestión de Quintana en la Dirección General se debe la 
creación de las Academias de profesores (2) a las que en 1847 se confiará la 
fundación de las primeras bibliotecas populares en las escuelas. 

La brevísima duración de los dos primeros períodos constitucionales, tan 
influidos por Quintana en su legislación educativa, no dio para más. Con la 
intervención de los cien mil hijos de San Luis, se inició la década absolutista en la 
que el influyente Francisco Tadeo Calomarde, ministro de Gracia y Justicia, 
imprimió un nuevo giro regresivo y clerical a la enseñanza, aunque su Plan y 
Reglamento de escuelas de primeras letras (3) no careciera de posibilidades que no 
supo aprovechar el Gobiemo y mantuviese, en el título X, las Academias de 
Maestros y Pasantes. 

Estaba reservado a la Reina Regente María Cristina de Borbón, con el apoyo de 
los liberales regresados del exilio y el del régimen constitucional nuevamente 
restaurado, impulsar definitivamente la reforma educativa, cuyos asuntos pasaron 
de Gracia y Justicia al recién creado Ministerio de Fomento (4), luego llamado del 
Interior (5) y después de la Gobernación del Reino (6), pero quedaron desligados del 
Ministerio y de las Cortes en los aspectos legislativos al crearse, en 3 1 de agosto de 
1834, una «comisión central, compuesta de sugetos ilustrados y celosos, con el 
objeto de que preparase una reforma completa en las escuelas» (7). Presidida por 
Manuel Femández Varela. la Comisión contó como vocal con el médico y famoso 
pedagogo liberal Pablo Montesino, autor más tarde de los primeros escritos sobre 
bibliotecas populares, y se integró dos años después en la resucitada Dirección 
General de Estudios (a), presidida otra vez por Quintana y con destacada participa- 
ción de Montesino en sus actuaciones. 

El papel de esta Dirección, respecto de las bibliotecas en general, adquiere 
relevancia especial en la Ley de presupuestos de 1835, que le confía «todos los 
establecimientos públicos, científicos y literarios de cualquier clase que sean, como 
también las academias de enseñanza y bibliotecas de todo el reino», ya que en el 
mismo año (9) se sientan las bases para la creación efectiva de las llamadas 
bibliotecas provinciales, que pasaron a depender de la mencionada Dirección 
General. Pero no hay alusión, siquiera fuese mínima, al establecimiento de biblio- 
tecas en las escuelas en ninguna disposición legal derivada de las actuaciones de las 
mencionadas Comisión y Dirección, como puede comprobarse leyendo los textos de 
la Ley que autoriza al Gobiemo para plantear provisionalmente un plan de instruc- 



4.. Con el establecimiento de 
escuelas sdlo se logrará, en esta 
parte y por punto genera4 que 
los nfílos y jdvenes adquieran la 
aptitud necesaria para aprender 
después, si se les facilitan libros, 
etc., ddnde o con qué poder 
lograrlo. Sin libros, instmcmentos 
o medios de instrucddn no sdlo 
les serd diflcll o fmposfbíe ha 
adqufsfcfdn de conocfmfentos 
útiles; no sdlo se verán privados 
del placer racional y puro de la 
lectura, cuando ésta no es 
inmorat sino que llegardn en fin 
a perder la habilidad de leer, 
escrfbir, etc., como sucede 
frecuentemente, por desgracia, en 
consecuencia de no ejercitarla" 
(Pablo Montesino) ; 

ción primaria, de 21 de julio de 1838, del Reglamento de las escuelas públicas de 
instrucción primaria elemental. de 26 de noviembre del mismo año, y del Reglamen- 
to de las Comisiones de Instrucción Primaria, de 18 de abril de 1833, en los que se 
ve alumbrar dos principios educativos muy importantes para la difusión de las ideas: 
el de la libertad y el de la gratuidad. 

Suprimida la Dirección General de Estudios y creado el Consejo de Instrucción 
Pública, una Orden del Regente, del mismo día 1 de junio de 1843. nombrd a 
Quintana presidente del Consejo y a Montesino consejero, con lo cual siguieron 
juntos ambos personajes de tan destacada influencia en la renovación del sistema 
educativo español. 

Por entonces. en la segunda parte de un artículo titulado «Educación, instrucción 
primaria y maestros», segunda parte a la que subtituló «Resultado de la pobreza de 
los maestros. Conveniencia de mejorar su posición. Medios de mejorarla» ( 1 O), 
Montesino ofrecía, entre los medios de mejora. la administración. como negocio 
familiar, de una librería circulante. fórmula de lectura mediante pago que. como los 
gabinetes de lectura. había surgido para atender la demanda que no podían satisfacer 
las pocas bibliotecas públicas existentes, ya que sólo las había. en todo caso, en las 
capitales de provincia y carecían además de libros de interés para el público en 
general, pues sólo contaban con trasnochadas obras de religión y filosofía proceden- 
tes de los conventos suprimidos a panir de 1835. 

Al mismo tiempo, su hijo Cipriano, educado en Gran Bretaña, mostraba su pre- 
dilección por las fórmulas anglosajonas para la «Educación de las clases dedicadas 
a la industria» dando este título a un artículo (1 1 )  en el que. considerando que «la 
educación peculiar de que necesita el artesano, el agricultor. el comerciante, etc., es 
uno de los ramos más desatendidos entre nosotros». ofrece al Gobierno y a las 
personas interesadas, como remedios eficaces, las medidas tomadas al respecto por 
los gobiernos de Francia y Alemania y mhs especialmente cuanto han hecho al 

' respecto las asociaciones privadas en lnglatem y los Estados Unidos. Así. Cipriano 
Montesino parece ser el phmero que ofrece en España las fórmulas anglosajo"as de 
iniciativa privada aplicables tanto a la enseñanza como a las bibliotecas. En 
Inglaterra, destaca la existencia de los Institutos mecánicos (Mechanics Institutes) 
que tienen «una biblioteca de referencia; otra biblioteca circular (sic) o en que se 
prestan libros para leer: una sala o gabinete de lectura», y en Estados Unidos. resalta 
el sistema de Liceos (High Schools) con biblioteca en el Liceo del condado. 

Pasados cuatro años, Pablo Montesino. todavía consejero de Instrucción Públi- 
ca, publica otro artículo sobre el tema, titulado «Bibliotecas populares» ( 12). que no 
es otra cosa, según confesión previa. que una glosa a otro artículo titulado «Biblio- 
tecas rurales» publicado en «el periódico oficial de Instrucción Primaria de Francia, 
Manitul~eneral». cita bibliográfica de la que cabe dudardado el pobre conocimiento 
del francés que demuestra Montesino en este artículo. 

Se limita el autor a narrar el éxito comprobado de una propuesta del diputado y 
vizconde francés Louis Marie de La Haye Cormenin quien. ante las dificultades con 
que tropieza la creación de bibliotecas rurales en Francia, por lo costoso que resulta 
adquirir de 150 a 200 volúmenes para cada una, al precio unitario de un franco, 
sugiere que esta inversión no se haga por y para una sola comuna. sino por y para 
todas las comunas de un cantón que así se repartirían equitativamente los gastos de 
inversión y los 150 volúmenes de la colección adquirida. circulándola entre todas las 
comunas cooperantes en forma rotativa. durante un período de diez afios, dejando 
los libros depositados en la casa del maestro respectivo quien, por su parte. tendría 
la responsabilidad de prestarlos a los vecinos desde el I de noviembre hasta el I de 
julio. mientras que aprovecharía el período veraniego de inactividad bibliotecaria 
para cambiar el lote por otro que ya hubiera cumplido su misión en otra comuna. 

Esta narración dio pretexto a Montesino para demostrar su conocimiento de la 
situación educativa y bibliotecaria en la Gran Bretaña, pero no para hablar de 
bibliotecas populares en España. puesto que no las había. Ni siquiera habló de la 
conveniencia de establecerlas. aunque generalizara en varias ocasiones sobre su 
papel favorable en la educación continuada: «La conveniencia, por tanto. de 
proporcionar medios de instrucción a la inmensa mayoría de individuos destituidos 
de recursos para adquirirla por sí es obvia. Con el establecimiento de escuelas s610 
se logrará. en esta parte y por punto general. que los niiios y jóvenes adquieran la 
aptitud necesaria para aprender después. si se les facilitan libros, etc., dónde o con 
qut? poder lograrlo. Sin libros. instrumentos o medios de instrucción no sólo les será 
difícil o imposible la adquisición de conocimientos útiles; no sólo se verán privados 
del placer racional y puro de la lectura, cuando ésta no es inmoral. sino que llegarán 
en fin a perder la habilidad de leer, escribir, etc., como sucede frecuentemente. por 
desgracia, en consecuencia de no ejercitarla» (13). O como cuando insiste en que. 
«como hemos indicado antes, el fruto que se espera obtener de la creación y reforma 



de las escuelas comunes se disminuirá considerablemente y, lo que es peor, podrá 
ser para muchos un fruto corrompido y funesto si no se cuidan de proporcionar a 
todos libros o escritos dignos de ser leídos. A los que no leen después de haber dejado 
la escuela de poco les habrá servido, en esta parte, la enseñanza; para los que leen 
lo que no los conviene, habría sido un gran bien el no haber aprendido jamás* ( 14). 

Y parece ser que Montesino no debía estar muy convencido de que hubiera 
llegado la hora de crear bibliotecas populares no ya en España, sino ni siquiera en 
Francia, cuando tan pesimista se muestra sentenciando que «por otra parte lo barato 
de la lectura. circunstancia csencial para que lean todos, no es por sí sola, bastante 
para que esto se verifique. De pronto, aun dando los libros de balde, no serán muchos 
los lectores entre las gentes del campo. (15). 

La idea francesa de las bibliotecas populares, que nos llegaba fresca de la mano 
de Pablo Montesino tenía la misma procedencia que tantas otras de carácter 
educativo o cultural que se ha tratado de implantar en España. Sus orígenes se 
remontaban a la segunda mitad del Siglo XVIII, cuando «e! desarrollo del pensa- 
miento económico destacó el interés de dispensar a las clases trabajadoras aquellas 
nociones cívicas y profesionales elementales que les permitieran dar a la sociedad 
buenos cristianos, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos artesanos. El 
libro comienza a aparecer entonces como el instrumento necesario de una instruc- 
ción rudimentaria, que se dirige tanto a los niños como a los adultos y que es la 
primera manifestación de la obsesión por la educación permanente. Concebidas en 
esta epoca, las bibliotecas populares no se ven de otra forma que como auxiliares y 
complementos de la escuela del pueblo, y nadie imagina que puedan tener el menor 
papel en el ocio popular. El libro de ficción y de pura diversión está severamente 
proscrito de ellas. No aparecerá hasta mucho más tarde, a mediados del siglo 
siguiente, cuando los educadores comprendan que era imposible atraer hacia la 
lectura a las masas recientemente alfabetizadas, poco dispuestas física e intelectual- 
mente, sin ofrecerles las obras de distracción que reclamaban» (16). 

Aquellos patrocinadores de laeducación popular no habían asimilado ideas igua- 
litarias, todavía prematuras, sino concepciones paternalistas y filantr6picas que, en 
Francia, desarrolla el polígrafo Louis Philipon de la Madelaine en sus Vues 
patrioriques sur I'éducation du pcuple tunr des villes que des cumpagnes ( 1783) y, 
en España, defiende Pedro Rodríguez de Campomanes con su Discurso sobre la 
educución populur de los urtesanos ( 1775) y su apoyo al progreso por medio de las 
sociedades económicas. Por eso no hubo bibliotecas populares en Francia hasta que 
el vizconde de Cormenin, cuyas ideas bibliotecarias nos dio a conocer Montesino, 
publicó sus Entretiens de village ( 1843). colección de diálogos en la que dos de ellos 
se dedicaban, respectivamente, a las bibliotecas de ciudades y a las de pueblos, 
debiendo de ser este último el que había llegado a conocer Montesino a través de un 
articulo que lo glosaba. Fuera como fuese lo cierto es que la idea nos llegó tan fresca 
que todavía no había cuajado en Francia, pues hasta 1850 no obtuvo el pedagogo 
Jules Radu el apoyo oficial para facilitar a todos los ayuntamientos, mediante 
suscripción pública, colecciones de 100 volúmenes cada una y encerradas en su 
correspondiente armario con llave. 

Poco después de la publicación de este artículo último de Montesino, acontecie- 
ron hechos tan favorables para la enseñanza como la transformación de la antigua 
sección de Instrucción Pública en Dirección General, con Antonio Gil de Zíírate 
como titular, por R. D. de 13 de mayo de 1840, y la creación del Ministerio de 
Comercio, Instrucción y Obras Públicas, por R. D. de 28 de enero de 1847. Al crearla, 
a la Dirección General se le había señalado en el artículo 4.Y del R. D. la misión de 
«cuidar de las bibliotecas». sin puntualizar si se trataba de las públicas, de las 
populares o de todas. 

Si Antonio Gil de Zárate, impulsor de la modernización de la ensefianza, 
reconoce (17) haber buscado la colaboración de Montesino para la creación de las 
Escuelas Normales, poniéndole al frente de la de Madrid, no parece descabellado 
pensar que también escuchara de él algunos otros consejos sobre temas estudiados 
por el pedagogo, entre los que estaban, como hemos visto, las bibliotecas populares. 
Lo cieno es que la primera disposición legal que se ocupa de las bibliotecas 
populares es el R. D. de 23 de septiembre de 1847, dictando reglas para dar nuevo 
impulso a la Instrucción primaria, que encomendaba a las Academias de Profesores 
- o t r o  asunto de la predilección de Montesino- la creación de las primeras 
bibliotecas populares españolas a cargo de los maestros ( 1  8), y este R. D. era el 
resultado de la labor de una Comisión que. por R. O. de 1 1 de febrero de 1847 y bajo 
la presidencia de Montesino, recibi6 el encargo del ministro Mariano Roca de 
Togores, marquts de Molíns, de revisar el R. D. de 17 de septiembre de 1845 y su 
Reglamento de 22 de octubre siguiente que lo desarrollaba prolijamente. 

Dos aiios después. la R. O. de 12 deoctubre de 1849, aprobando las instrucciones 
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que han de observar los inspectores de Instrucción primaria para las visitas de las 
escuelas, señalaba al inspector, en el artículo 18, que «investigará los medios de 
establecer bibliotecas populares, indicará los libros que deban adquirirse, interven- 
drá en la formación de sus reglamentos y vigilara su exacto cumplimiento». 

¿Qué fue de aquellas primeras bibliotecas populares o bibliotecas en las escuelas 
a las que nadie menciona en las historias de las bibliotecas españolas. ni siquiera para 
aludir a las disposiciones legales que mandaban establecerlas? ;Acaso no se creó ni 
una sola y todo quedó en una disposición legal más, de las muchas que en Espaila 
sirvieron tan s610 para llenar las páginas de la Gaceta? 

Montesino, su valedor. moría en 1849 y los acontecimientos políticos que 
siguieron no fueron propicios para el desarrollo de sus ideas políticas liberales. pues 
los asuntos de instrucción pública se vieron afectados por una nueva reacción del 
conse~adurismo que. tres días desputs de la firma del Concordato con la Santa 
Sede, condujo a que por R. D. de 20 de octubre de 185 1 pasaran al Ministerio de 
Gracia y Justicia. con los asuntos eclesiásticos. los de educación y desapareciera la 
Dirección General de Instrucción Pública. 

Entre los pocos datos encontrados al respecto. cabe sefialar que Javier de Quinto, 
al final de su «Memoria sobre la organización y estado de la instrucción primaria en 
España hasta 1849 y reseña de sus progresos en este afio» (19), nos informa, en un 
brevísimo párrafo final dedicado a bibliotecas populares, que «a instancia del 
inspector, ha incluido en su presupuesto el Ayuntamiento de Cáceres una partida 
para la formación de la bibliotecan. 

Como balance de resultados sólo tenemos el que el propio Gil de Zárate hizo a 
los seis años de haberse dictado las instrucciones a los inspectores y que no puede 
ser más desolador. «El decreto de 23 de Setiembre de 1847. mandaba establecer en 
los pueblos, al cuidado de los maestros. pequeiias bibliotecas, que conteniendo obras 
acomodadas á la capacidad de los labradores y gentes poco instruidas. les sirviesen 
de solaz y ensefianza, así moral como científica, sobretodo en los usos comunes de 
la vida, 6 aun en las ocupaciones á que generalmente se dedican para ganar su vida. 
La utilidad de esta medida no podía ponerse en duda: pero ofrecfa en la aplicación 
grandísimas dificultades. Era la primera el señalar esas obras. formándose un 
catálogo de las que habían de componer el núcleo de tales bibliotecas; y sabido es 
que en nuestro país no abundan, habiendo sido tal vez indispensable mandarlas 
traducir de idiomas extrangeros. 

~Encargóse un trabajo de esta naturaleza á la Sociedad económica de Madrid, la 
cual, á pesar de su celo, no ha podido todavía desempefiarlo. 

»El establecimiento de estas bibliotecas, de cuya influencia en la clase menes- 
terosa hay que esperar grandes resultados, será una de las últimas mejoras que reciba 
la instrucci6n pública entre nosotros; y pasarán muchos años antes de verse 
realizado* (20). 

No le faltaban razones a Gil de Zárate para ser pesimista después de haber visto 
suprimida su Dirección General de Instrucción Pública y transferidos sus asuntos al 
Ministerio de Gracia y Justicia, el más clerical y reaccionario, como consecuencia 
inmediata de la mejora de relaciones entre el Gobierno de Isabel 11 y la Santa Sede, 
concretada en la firma del Concordato, pero por las mismas fechas en que Gil de 
Zárate se dolía en 1855 de este panorama. se avecinaba ya un cambio, promovido 
por los progresistas. que llevaría al rescate de las competencias de instrucción 
pública para restablecer la Dirección General en 24 de febrero e incorporarla al 
Ministerio de Fomento en 17 de junio. 

Otro zamorano como Montesino, el ministro de Fomento Claudio Moyano. co- 
laborador que había sido de su paisano en anteriores empresas educativas. se olvidó 
de las bibliotecas populares en La Ley de 9 de septiembre de 1857, tal vez porque se 
ocupó de lleno de las bibliotecas provinciales, para cuyo servicio acordó la creaci6n 
de un Cuerpo Facultativo de funcionarios. 

Pese a todo, el interés por las bibliotecas populares era ya, sin embargo, 
manifiesto, aunque las acciones fueran pocas, como la que refleja la siguiente noticia 
publicada en el Boletín Bibliográjico Español, 11. 14. correspondiente al 15 de julio 
de 1861 : «El Excmo. Ayuntamiento constitucional de Barcelona ha alquilado y 
puesto á disposición de la sociedad de Amigos de la instrucción la antigua sah 
gremial de Revendedores, para que establezca en ella una biblioteca popular, A 
imitación de las que tienen otras poblaciones. y que estará abierta todos los dias 
festivos, al igual de la que hay en la ciudad de Manresa para comodidad de la clase 
obrera y artesana. Esta biblioteca se va á crear con los donativos, ya en libros. ya en 
metálico, de las personas que deseen la verdadera instrucción popular.» La misma 
revista, en su número 1V, 15, correspondiente al 1 de agosto de 1863, expone con 
todo detalle una f6rmula inglesa para crear una biblioteca mediante aportaciones de 
socios. 



Por otra parte. sin vinculación alguna con las escuelas, pero como clara 
demostración del interés público que se había despertado a favor de estos medios de 
promoción de la lectura y de la importancia que a ésta se le atribuía como medio de 
acción en las inteligencias y en las conciencias, el día de la lnmaculada de 1864 
inauguraba Antonio María Claret, ar~obispo de Trajanópolis, su obra de las 
bibliotecas populares y parroquiales (21 ), respaldadas bibliográficamente por la 
Librería Religiosa que el mismo Claret había fundado en 1848 y bajo el patrocinio 
de la Academia de San Miguel, aprobada por R. O. de 6 de mayo de 1859. 

Motivos similares, aunque más políticos que religiosos, parecen animar la 
Circular que el 20 de diciembre de 1865 envió a los rectores el entonces director 
general de Instrucción Pública, Manuel Silvela, dictándoles varias prevenciones 
para generalizar y extender la instrucción primaria, en razón de que, como decía, 
«ahora entramos de lleno en el tercero y más difícil período, en el que es preciso 
llevar la ilustración a las clases pobres, alos jornaleros de las ciudades, a los braceros 
de las campiñas a quienes la instrucción primaria ha de proporcionar el beneficio de 
suavizar las costumbres, de aclarar la inteligencia, de dar el criterio para comprender 
sus deberes y derechos ... » Consideraba Silvela que «otro de los medios indirecíos 
más eficaces de impulsar la enseñanza primaria es el que ofrecen las Inspecciones», 
y habla de aumentar los dos Inspectores generales que había para toda España a dos 
por cada una de las provincias, para lo cual se habilitaría como tales a los Secretarios 
de las Juntas Provinciales de Instrucción Primaria, intención que nos puedc permitir 
formamos idea de lo poco que habrían podido hacer por las bibliotecas populares los 
dos únicos Inspectores que existían hasta entonces. 

Convencido Silvela de que las «clases pobres ... suelen dar, por desgracia, al 
olvido cuanto aprendieron en la niñez», apunta que «para evitar este mal gravísimo, 
serviría de poderoso auxilio a las escuelas de adultos el establecimiento de biblio- 
tecas agregadas a las de primera enseñanza», lo cual le lleva a la conclusión de que 
«como medio capital de sostener la instrucción adquirida y utilizar provechosamen- 
te los ocios de los días festivos, tan frecuentemente consumidos en la embriaguez y 
en los juegos, nada hay que iguale y aventaje a la creación de bibliotecas municipa- 
les. Unos cuantos libros de sencilla moral, de viajes, de historia, de poesía y cuentos 
populares, elegidos con discreción y tino, y depositados en el modesto local de la 
Escuela o de la Secretaria del Ayuntamiento, producirán, aunque a la larga, 
excelentes resultados; siendo admirable el desarrollo que en países vecinos ha 
adquirido este pensamiento. A llenar semejante objeto pueden concurrir las Acade- 
mias y los hombres que se distinguen en letras, ciencias y artes, consagrando algunas 
de sus tareas a la redacción de tratados de estaespecie. También cabc favorecer desde 
luego las publicaciones populares y económicas que sean al propio tiempo morales, 
amenas e instructivas; dedicando a este objeto no sólo los recursos limitados que 
ofrecen los actuales presupuestos, sino los necesarios que es de esperar consagren 
en su día las Cortes del Reino a fin tan laudable. Pero antes es necesario formar un 
plan y hacer que los Ayuntamientos mismos vayan contribuyendo a la creación de 
las bibliotecas, logrando asíque se interesen más inmediatamente en su propagación 
y fomento*. 

Estábamos, pues, como en 1847. Por eso, esta circular de Silvela dio pie para que 
una revista de educación que dirigía un funcionario del Cuerpo Facultativo de 
Archiveros y Bibliotecarios, Juan de Uña Gómez, Lu Enseñanza (22) publicara un 
artículo en el que, tras preguntarse de entrada si «;,Sucederá ahora lo propio que en 
1847?», termina, tras estudiar el ejemplo de Francia, haciendo esta llamada: «un 
pueblo que tanto ha brillado por su amor al saber y que en tiempos no lejanos ha ido 
al frente de los más ilustrados no ha de mirar ahora con despego las fuentes de su 
futura grandeza, ni tampoco ha de negarse a ejercer la más alta caridad que consiste 
en proporcionar a los hombres los medios necesarios para no confundirse con los 
brutos.» 

Un año más tarde, la misma publicación (23) en su Sección «Crónica de la 
Quincena», se hacía eco de que las bibliotecas populares tenían sus impugnadores, 
pero mantenía su esperanza de que éstos acabarían consiguiendo lo contrario de lo 
que se proponían y nos daba cuenta de qué publicaciones estaban en favor y en 
contra: «Así ha sucedido a La Regenerución, para quien no son Bibliotecas 
populares lo que hace falta en nuestro país, sino misiones, y esto dicho así en tono 
semi-humorístico, semi-excéptico: pero han hecho Ln Epoca y Lu Reforma tan 
brillante defensade la apetecida institución quenohabrán tenido lector acuyoánimo 
no hayan llevado el convencimiento de que uno de los grandes medios aque se puede 
recumr hoy para crear costumbres ilustradas, hábitos de trabajo inteligente, activi- 
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dad constante y moralidad es el de establecer en todos los centros de población 
Bibliotecas populares.» Poco después. el mismo director Juan de Uiia describía (24) 
cuanto había hecho en Francia M. Dumy para «hacer ver a nuestros lectores que hay 
medios fáciles para la creación de las bibliotecas populares*. 

Otra publicación periódica educativa, los Anales de Primera Enseñanza, publi- 
caron en 1864 y 1865 dos artículos sobre bibliotecas municipales que reprodujeron 
en 1869. Ambos eran obra de Domingo de Almeida, domiciliado en San Martín de 
Valdeiglesias, quien abogaba en el primero de ellos por el establecimiento de tales 
bibliotecas argumentando que «vendría como precisocorolario una atmósfera social 
más vasta. pura y activa, porque de hecho los pasatiempos ruinosos y aun los que 
pudikramos llamar indiferentes serían reemplazados por la fructífera lectura. sin 
menoscabo del sentimiento de sociabilidad que así sería notablemente favorecido» 
(25). En el segundo de sus artículos (26).  Almeida sostenía que <<las referidas 
bibliotecasno sólo han de ser el preciso y necesario complemento,asíde las Escuelas 
de niños como de las de adultos. sino un medio segurísimo de que unas y otras 
prosperen de día en día, por el decidido apoyo que las ha de dispensar el convenci- 
miento práctico de la necesidad de las mismas producido en todas las familias que 
lean frecuentemente los libros de las bibliotecas de que hablamos*. 

Muy concienciado debía estar el ánimo de todos a favor de las bibliotecas 
populares cuando la Ley de Instrucción Primaria de 2 de junio de 1868. del ministro 
de Fomento Severo Catalina. determina en su artículo 70 un medio práctico para la 
creación y fomento de las niismas. cual es la fundación de Cajas de Ahorro de 
Instmcción primaria. A continuación. el R. D. de 10 de junio del mismo ailo, por el 
que se aprobaba el Reglamento para la aplicación de la Ley anterior. se ocupaba 
ampliamente del tema. disponiendo que los libros de las bibliotecas populares serían 
revisados. desde un punto de vista doctrinal. por la Sección de Instmcción y 
Educación Moral y Religiosa de la Junta Superior de Instrucción Primaria (art. 10). 
y si obtenían censura favorable, pasaríari a la revisión del pleno de la Junta: que el 
examen de los libros se h d a  a medida que los presentaron los autores o editores y 
que se devolverían al Gobierno con el dictamen de la Junta (art. 11); que en los 
informes de los Inspectores a la Dirección General de Instrucción pública se hablaría 
de los servicios de «bibliotecas escolares y populares. con los medios de crearlas si 
no existieren, u de fomentarlas si se hallaren establecidas)) (art. 94); detallaba los 
fondos destinados a los gastos de las bibliotecas populares (art. 360) y reservaba a 
la Junta la ordenación del pago de las cantidades destinadas a las mismas (art. 390). 

Ya había. pues, fórmulas económicas para hacer las bibliotecas populares, 
aunque con severísimas medidas cautelares sobre la moralidad de sus fondos 
bibliográficos. cuando la sublevación de la escuadra mandada por Topete, en Cádiz 
el 18 de septiembrede 1868.y la derrotade las tropasrealistas en la batalla de Alcolea 
acabaron con el gobierno personal de Isabel 11 y la nueva reacción del coriservadu- 
rismo católico que, en educación. representa Severo Catalina. 

Con la «Revolución gloriosa» y su ministro de Fomento Manuel Ruiz Zomlla 
se intenta la implantación de un nuevo orden educativo. correspondiéridole a su 
sucesor José Echegaray la adopción de importantes medidas. especialmente en el 
campo de las bibliotecas populares. aunque diferentes circunstancias hayan hecho 
recaer el merito en Ruiz Zomlla, pero indebidamente como luego se vera. 

Precisamente, la reedición por los Anales de Primera E n s ~ f ~ n z a  de los dos 
artículos de Domingo Almeida publicados ya en 1864 y 1865. asl conlo la 
publicación de otros nuevos sobre el mismo tema en 1869, obedeció a la polémica 
en que dicha publicación se enzarzó con otras, como el diario Lus Norcdadcs, a 
cuenta de la promulgación de la Orden de 18 de septiembre de 1869 firmada por 
Echegaray como ministro de Fomento, por la que se disponia la fundación de 20 
bibliotecas populares en toda Espaíia, dos en cada uno de los 10 distritos universi- 
tarios en que entonces estaba dividida. Los Anales se permitieron criticar la medida 
con argumentos estrictamente educativos y bibliotecarios en apariencia. pero se 
vieron acusados de actuar por intereses exclusivamente políticos, a lo que respon- 
dieron proclamando la independencia de la publicación y su costumbre de «tratar 
con decoro y respecto a las personas de valer por su ciencia o por su dignidad». como 
amplio reconocimiento de los valores que concum'an en la persona de Echegaray 
como cientifico y dramaturgo. 

Por razones para las que no he podido encontrar otro fundamento que la modestia 
de Echegaray o el deseo de respetar una personalidad política que estaba por encima 
de él, las nuevas bibliotecas populares se presentaron como mérito exclusivo de su 
antecesor en la cartera, Manuel Ruiz Zorrilla. A ello contribuyó principalmente el 



párrafo inicial de la mencionada Orden que decia textualmente: «Consignada en el 
artículo 2.Y del decreto de 18 de enero de este año la creación de Bibliotecas 
populares en las Escuelas de primera enseñanza ...a Pero esto no era cierto, pues 
dicho artículo decía tan sólo que «todas estas Escuelas tendrán precisamente un local 
para clase o aula, habitación para el Profesor, una sala para biblioteca, y jardín, con 
todas las condiciones higiénicas que exige un edificio de este género», todo lo cual 
se refería nada más que al continente y en modo alguno al contenido, pues el 
mencionado Decreto nada tenía que ver con las bibliotecas populares, ya que su 
intención no era otra que la de construir nuevos edificios para escuelas ante «el 
tristísimo estado de los medios materiales de enseñanza en la Instrucción prima- 
ria ... N, a cuyofin encargaba a la Escuelade Arquitectura la tareade presentar varios 
proyectos de edificios escolares. Como prueba de ello, por otro Decreto de 22 de 
abril de 1869, se creaba una Comisión encargada de examinar dichos proyectos y 
proponer la recompensa que, a su juicio, hubiera de darse a los autores. Esta 
Comisión fue disuelta por otro Decreto de 29 de enero de 1870, después de haber 
cumplido su encargo, como refleja el Dictamen de la Comisión que se une al 
Decreto. Este Dictamen comienza con unas bases sobre las especiales condiciones 
que debe reunir todo proyecto de escuela pública y, entre ellas, con el número I 1, 
señala «que todas las habitaciones de la Escuela estén situadas en la planta baja, 
inclusa la que se destina a Biblioteca, si fuere posible». 

Al juzgar los proyectos presentados, la Comisión señaló como mejores los de la 
Escuela de Arquitectura por «la acertadísima y feliz idea de colocar en lugar 
preferente la Biblioteca, como el centro de donde parte e irradia, por decirlo así, la 
instrucción", mientras que rechaza los siete primeros, del total de diez proyectos 
prescntados por Francisco Jareño, autor del proyecto de edificio para la Biblioteca 
Nacional, porque a dicho arquitecto ;se le olvidó poner biblioteca en los edificios de 
dichas siete escuelas proyectadas por él! 

El Decreto de 18 de enero de 1869, diga lo que diga la Orden de 18 de septiembre 
de dicho año, digan lo que digan quienes han hecho la historia de las biblioteca5 
populares achacándole el mérito de las mismas a Ruiz Zomlla, no tiene nada que ver 
con la creación de las mismas salvo la construcción de una sala para ellas en los 
nuevos edificios que hubieran de construirse para escuelas. 

Otra de las razones que conocemos por las que Ruiz Zorrilla recibe el mCrito de 
la creación de las bibliotecas populares de 1869 es que Felipe Picatoste, jefe del 
Negociado Primero de la Dirección General de Instrucción Pública, responsable de 
la realización de las bibliotecas, afirma (27) que Ruiz Zorrilla le aprobó una nota el 
13 de enero «en que se consignaba la creación de Bibliotecas populares en todas las 
Escuelas de primera enseñanza». No hay razón alguna para dudar de que Ruiz 
Zorrilla estuviera preocupado por el tema y que esta preocupación la heredera 
Echegaray, ya fuera directamente o a través del jefe del Negociado Primero, pero la 
realidad es que Ruiz Zomlla no pasó de buscarles alojamiento a las bibliotecas 
populares y que Echegaray puso los medios para crear 20 de entrada. 

Creadas de hecho, que no de intención como aparentemente venía sucediendo 
desde 1847, las primeras bibliotecas populares por la Orden de 18 de septiembre de 
1869 (28), esta disposición fue criticada duramente por los Anales en tres artículos. 
todos ellos titulados "Bibliotecas populares" (29). Al margen de dichas críticas, cuya 
razón verdadera aparece como simplemente política. mi parecer es que el principal 
fallo de la disposición consistía en aprovechar unos libros que era inadecuados para 
el fin a que se iban a destinar, pues eran los que había en el depósito del disuelto 
Consejo de Instrucción pública y que, según confesión paladina de la misma Orden. 
«no tienen utilidad alguna en el Ministerio», ni tampoco podían tenerla en las 
bibliotecas populares, por supuesto, pues se trataba de los libros presentados por 
autores o editores para conseguir que fueran declarados oficialmente obras de texto. 
Evidentemente era un mal alimento paraestimulara lalecturaaespíritus inapetentes 
o ya acostumbrados a la inedia. 

Si el vicio de origen eragrande, vinoa aumentarlo el hecho, narrado por Picatoste 
(30), de que «apenas se publicó esta orden en la Gaceta, el Ministro vio con grata 
sorpresa ... la generosidad con que diariamente se remitían donativos para la 
fundación de Bibliotecas populares». En efecto, las páginas de la Gucpiu están llenas 
de órdenes de gratitud por todos y cada uno de dichos donativos, de los que Picatoste 
da relación detallada (31) hasta un total de 23.165 obras, representadas por 24.423 
volúmenes y 2.455 hojas. Estas aportaciones bibliográficas permitieron que no sólo 
se hicieran las 20 bibliotecas proyectadas en principio, sino 93 en el plazo de un año 
de trabajo que abarca la Memoria de Picatoste. 
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TarnbiCn las páginas de la Gaceta son testimonio elocuente de los libros que 
constituyeron los primeros fondos bibliográficos de estas bibliotecas populares, 
pues a la Orden de creación y envío del lote inicial seguía la relación de los libros 
que lo constituían, lo que permite apreciar que cada lote tenía algo más de 150 obras 
de promedio, pero el valor de las mismas era tan escaso. por no decir nulo. y tan 
desigual que no le faltaba razón a los Anales (32) para afirmar rotundamente: 
uconvenimos. pues, en que se han formado colecciones de libros para remitir a los 
pueblos, pero negamos, a la vez, con todo respeto, que tales colecciones constituyan 
bibliotecas populares.* 

Ponikndose el parche antes de que le doliera, la Orden de 18 de septiembre se 
había cuidado en salud contra descalificaciones de tal naturaleza reconociendo sin 
ambages al final que «claro es que este primer donativo no puede constituir por si 
solo una biblioteca; pero es seguramente un gran paso el poner a los habitantes de 
un pueblo en disposición de hojear, leer y meditar obras elementales...». Puede que 
el paso fuera grande para la época y para sus circunstancias, pero, en cualquier caso, 
era el primero que se daba pisando sobre firme, aunque la huella dejara una pobre 
marca. 

Diez dias después de creadas las 20 primeras bibliotecas, el 28 de septiembre, se 
aprobaba ya el Reglamento provisional por el que debían regirse (33). y como tantas 
otras disposiciones provisionales, tuvo la misma duración que las bibliotecas a las 
que afectaba. hastaque las populares fueron sustituidas por las públicas municipales 
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 13 de junio de 1932. Pero tampoco 
desaprovecharon los Anales (34) la ocasión de censurar este Reglamento, aunque 
esta vez se cegó de apasionamiento su director. Mariano Carderera y Polo. llegando 
al extremo de censurar por censurar y sin dar una a derechas, pues el sencillo 
reglamento estaba lleno de aciertos para su tiempo y llegaba hasta la audacia de 
permitir el préstamo a domicilio que. sin embargo, estaba prohibido en las biblio- 
tecas provinciales. dando toda suerte de facilidades para la más amplia utilización 
y mejor aprovechamiento de los libros. Parafraseando el caso del vasallo y del sefior, 
podría decirse que hubiera sido un gran reglamento para su Cpoca si hubiera contado 
con una gran biblioteca. 

Las bibliotecas populares, a las que habrA que llamar de Echegaray y no de Ruiz 
Zorrilla, como se afirma erróneamente. tuvieron una entusiasta acogida por parte de 
maestros y de ayuntamientos. por lo que fueron proliferando a pesar de sus defectos 
de constitución bibliográfica, defectos que acusaron a lo largo de todas las épocas 
políticas de su existencia, pues para los políticos fue más conveniente favorecer a los 
autores y editores que a los desconocidos lectores. También se granjearon grandes 
enemigos a causa de su origen revolucionario, llegando a pedirse su supresión por 
este motivo, como queda demostrado en dos ponderados artículos que, con el título 
de «Las bibliotecas populares», aparecieron en otra revista educativa que dirigfa 
Valentín Durán (35). quien, en el primero de ellos, confesaba de entrada: «No hemos 
podido comprender el odio que algunas personas y algunos grupos, que se llaman 
políticos, tienen a las Bibliotecas populares.» 

No vamos a entrar ahora a estudiar el desarrollo de estas bibliotecas populares, 
pues el tema tiene amplitud más que suficiente para otro trabajo. Baste decir que. 
pese a todas las dificultades con que tropezaron. desde el 22 de septiembre de 1869, 
fecha en que se concedió la primera a la Escuela de Artesanos de Valencia. hasta el 
3 1 de diciembre de 1882. se habían creado 746, según información recogida por 
Nicolás Díaz Pérez (36). quien da relación de todas ellas. datos sobre las mismas, 
resúmenes estadísticos y relación de donantes de libros. La gestión corrió a cargo del 
Negociado F'rimero de la Dirección General de Instrucción Pública, cuyo jefe era 
Felipe Picatoste. pero los lotes y sus correspondientes relaciones de libros fueron 
obra. en principio, del auxiliar Jost Altaoja, que falleció a los dos meses de iniciar 
su labor, sustituyéndole en la misma el funcionario del Cuerpo de Archiveros- 
Bibliotecarios Mariano AndrCs Domec y Andres. procedente del Archivo General 
de Alcala de Henares, con la ayuda de Manuel Mpez Amor. 

Así, con todos estos avatares, se fueron gestando, desde 1847 hasta 1869. las 
primeras bibliotecas de lectura pública que se instalaron en las escuelas. Por lo 
laborioso de la gestación y loespectacular del nacimiento, podría decirse que el parto 
de las bibliotecas populares fue como el parto de los montes. 



APENDICE 1 

Fragmento de la nora presentada por Felipe Picatoste el 15 de enero de 1869 
al ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla. 

Si bien es cieno que carecemos de obras propias para divulgar la ciencia 
moderna, tenemos una literatura patria. que es más eficaz para formar el gusto y 
educar los sentimientos; literatura que hoy yace casi desconocida para el pueblo; 
porque nosotros no hemos imitado á las demás naciones, en que es popular el 
conocimiento de sus grandes poetas, cuyas canciones se oyen en el hogar domestico 
ante el busto ó el retratodel autor, que forma, por decirlo así, parte de la familia. Dos 
siglos de fanatismo y de apatía han borrado en España hasta el amor y la afición á 
ciertas glorias ... 

Para las lecturas populares han de procurarse, no áridos libros didácticos en que 
la descarnada lógica de la verdad se sobreponga á la belleza de la forma, sino obras 
en que, al mismo tiempo que domine aquella, se interese y despierte la curiosidad 
del lector. Los grandes dramas históricos; los hechos nacionales, cuya simple 
narración conmueve el sentimiento patriótico; la curiosidad que excita el conoci- 
miento de las costumbres de otros pueblos; la descripcion poética de los grandes 
fenómenos de la naturaleza, el interés con que se siguen las vicisitudes del globo, 
perpétua morada del hombre; todo esto puede y debe aprovecharse para enseñar la 
historia, la geografía y las ciencias, que penetrando en el ánimo del lector se graban 
en su memoria, sin darse cuenta de que esto sucede mientras se entretiene agrada- 
blemente. 

Unas Bibliotecas abiertas á todo el pueblo y en que se encontraran la riqueza y 
profundidad de Calderón; la fecundida de Lope de Vega; la originalidad y exactitud 
de Hurtado de Mendoza; la belleza de concepto y delicadeza de sentimientos de Fray 
Luis de Leon; el varonil estilo de Saavedra Fajardo; la fluidez de Moncada; el 
laconismo de Melo; la elegancia de Solís; lo novelesco de Espinel; lo magistral de 
Ouintana; la naturalidad de Jovellanos; la variedad y gracia de Cervantes; la ternura 
de Melendez y Arriaza, y la riqueza de otros más modernos, harán en provecho de 
la educación social, bajo cieno punto de vista, más que las lecciones de los Maestros 
y que todas las Escuelas de España. 

Para conseguir este gran resultado, que es posible y fácil con un poco de 
constancia, convendría excitar el celo de las Academias en la publicacion de estas 
obras con carácter popular; establecer premios para los autores y editores que 
contribuyan á realizar este pensarnienlo; crear las lecturas públicas, y adquirir en 
gran cantidad el material de ensefianza de las Escuelas para iniciar en Espaiia este 
ramo de comercio. 

Sobre todo es necesario abandonar cierta rutina, cieno espíritu de miseria que ha 
habido siempre en el presupuesto de Instruccion pública, y dar, regalar, enviar á 
todas partes gratuitamente los elementos de ensefianza, hasta que arraigándose 
pueda dejar el Gobierno á los Municipios su exclusivo cuidado. 



Orden, disponiendo la fundacibn de 20 bibliotecas populares, dos en cada 
distrito universitario, y destinando al efecto, como base, el donativo de los libros que 
se espresan. 

Ilmo. Sr.: Consignada en el m. 2.q del decreto de 18 de Enero de este año la 
creacion de Bibliotecas populares en las escuelas de primera enseñanza. correspon- 
de al Gobierno tomar la iniciativa y auxiliar en lo que sea posible la formacion de 
estos centros de ilustración pública, de los cuales deben esperarse grandes benefi- 
cios. El sostenimiento y conservacion de estas bibliotecas corresponde, segun la 
organizacion dada á la enseiianza pública. á las Diputaciones provinciales y á los 
Ayuntamientos, que deben mirar con incansable celo por la propagacion de la 
enseiianza en sus respectivas localidades, dejando al Gobierno la inspección general 
de la instrucci6n pública y la concesion de aquellos auxilios que salgan fuera de los 
limites de la autoridad 6 recursos de las corporaciones populares, 6 que puedan servir 
de estímulo y ejemplo á estas mismas corporaciones. No se ocultan al Ministro de 
Fomento las dificultades que habrá que vencer para llevar á cabo el pensamiento 
consignado en el art. 2.Q del citado decreto, que tiende á crear en toda escuela de 
primera enseñanza una biblioteca. Pero si bien es obra de mucho tiempo y que exige 
inmensos gastos esta empresa, no realizada del todo, aunque comenzada en otras 
naciones de Europa, son tales los bienes que de ella han de resaltar. que se hace 
necesario empezar cuando antes y no descansar un solo momento,seguros de que la 
constancia vence y arrolla los mayores obstáculos. Estas bibliotecas han de suplir en 
España la falta de comunicaciones, de vida científica, artística y literaria. y de todos 
aquellos elementos que abundan en naciones más adelantadas, y que llevan la 
ilustración con muy diversos aspectos y motivos á los pueblos mas apartados y de 
menos vecindario. 

Solo el libro puede reemplazar en el silencio y en el apartamiento esta falta de 
vida pública y de espíritu de asociación. Las Bibliotecas populares deben tener, por 
esta razón, un carácter especial, que se deduce fácilmente de la clase de lectores que 
han de frecuentarlas y de la inmediata aplicación que han de tener los estudios que 
en ellas se hagan: deben abrazar principalmente los libros referentes á las materias 
que constituyen la primera ensefianza. y á los conocimientos mas útiles, prácticos y 
elementales de ciencias, artes, agricultura 6 industria. que forman el complemento 
de la primera enseiíanza. Por este medio se podrá faciliar seguramente la adquisición 
de ciertos conocimientos 6 los habitantes de pueblos pequeiios y apartados. en que 
las nociones de lectura y escritura, aprendidas en los primeros años. se olvidan por 
completo en medio de las faenas y trabajos del campo 6 en la sujecion de un oficio; 
siendo una de las primeras causas de nuestro atraso este abandono, este olvido. esta 
costumbre de no dar ya nada á la inteligencia desde que el niiio sale de la escuela y 
adquiere la robustez necesaria para dedicarse al trabajo material, observándose al 
triste espectáculo de encontrar á cada momento labradores que supieron leer y 
escribir, y que apenas pueden ya deletrear la mas sencilla frase, ni trazar las letras 
de su nombre, de tal modo, que es preciso buscar en las aldeas la educacion 6 
ilustracion literaria antes en los niiios de cona edad que en los hombres de completo 
juicio. 

El ensayo hecho en otros paises no deja la mas pequeiía duda acerca del 
importante y trascendental influjo de las Bibliotecas populares en la ilustración y la 
moralidad públicas; en casi todas las naciones de Europa existen, con el nombre de 
Bibliotecas municipales 6 escolares, ya desde hace cerca de un siglo, como en 
Wurtenberg. ya desde hace pocos lustros, como en BClgica y Francia; habiend? 
llegado a adquirir tanta importancia en esta última nación, que no baja de 10.000 el 
número de estos establecimientos con un caudal de mas de un millon de volúmenes. 



En todos estos países la creación de bibliotecas encontró, fuera de algunas 
personas ilustradas, recia y tenaz oposicion, que empleó para combatirlas la sátira 
y la burla; pero en todas ellas el tiempo y la ocasion han triunfado, siendo asombroso 
el número de lectores que acude á buscar sus libros. y verdaderamente maravilloso 
el influjo que han ejercido, no solo en la instmccion pública sino en las costumbres 
de la familia y en la moralidad individuales. El Ministro de Fomento espera que en 
España pase menos tiempo que en otros países sin que se pida un solo libro en estas 
bibliotecas; y lo espera con fundamento, atendiendo áque el país ha respondido con 
entusiasmo á las grandes reformas hechas en instniccion pública, y á que han 
encontrado eco los esfuerzos de algunos Maestros de primera ensefíanza para 
ampliar la instrucción primaria en pueblos de escaso vecindario. El personal de 
Profesores de primera enseñanza tiene en España condiciones de que carecia en las 
naciones estranjeras cuando se crearon estas bibliotecas, y no hay por tanto 
inconveniente alguno en que estén al inmediato cargo de los Maestros, los cuales 
serán responsables de la consewacion de los libros del modo que oportunamente se 
determinará. Bien quisiera el Ministro que suscribe empezar la creación de estos 
centros literarios y científicos en grande escala; pero tiene que limitarse hoy á la 
fundacion de 20 bibliotecas, dos en cada distrito universitario, empleado para ello 
los libros que formaban el depósito del disuelto Consejo de Instrucción pública, que 
no tienen utilidad alguna en el Ministerio . 

Claro es que este primer donativo no puede constituir por si solo una biblioteca; 
pero es seguramente un gran paso el poner á los habitantes de un pueblo en 
disposicion de hojear, leer y meditar obras elementales de lectura, escritura, 
gramática, educacion, agricultura, artes. oficios, higiene, geografía, historia, aritmé- 
tica, física, química, historia natural, nociones de derecho y de legislación, y 
principios de las lenguas francesa, italiana, inglesa y alemana, dejando á la actividad 
y aficion individuales el cuidado del estudio con elementos ya para hacerlo. A V. 1. 
corresponde cuidar de que estas obras se repartan pronto y convenientemente. y de 
proponer los medios que crea mas adecuados para continuar la fundacion de otras 
bibliotecas y para aumentar estas mismas, cuya base ha de ser el donativo que ahora 
se hace. 

Dios guarde AV. 1. muchos años. Madrid 18 de Setiembre de 1869.= Echegaray.= 
Sr. Director general de Instruccion pública. 
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APENDICE 111 
Orden, dictando varias disposiciones para la instalacion. regimen y servicio de 

las bibliotecas populares. 

Ilmo. Sr.: Mientras se dicta el reglamento que ha de organizar definitivamente 
las bibliotecas populares, S. A. el Regente del Reino se ha servido aprobar las dis- 
posiciones siguientes: 

ln  La Direccion general de Instruccion pública, por conducto del Presidente de 
la Junta provincial de Inst~ccion primaria, hará entrega al Presidente del Ayunta- 
miento y al Profesor de primera enseñanza de la localidad correspondiente, de las 
obras designadas por el Ministerio de Fomento para formar en aquel punto una 
biblioteca. 

2.a Para este fin el Ministerio de Fomento remitirá al Presidente de la Junta 
provincial tres ejemplares del catálogo de los libros que constituyan la base de la 
biblioteca. En este catálogo se espresarán los títulos de las obras. el nombre del autor 
6 autores, el punto y año de la edicion, el tamaño y la encuadernacion. El Alcalde y 
el Maestro pondrán al pie de estos catálogos el Recibí y conforme, depositando un 
ejemplar en la Secretaría de la Junta provincial. remitiendo otro á la Direccion 
general de Instruccion pública. y entregando el tercero al Maestro para su respon- 
sabilidad. 

3.6 LOS Ayuntamientos poseerán los libros remitidos por el Ministeriocomo pro- 
piedad inalienable; y como atendido su patriotismo. es de esperar que la Diputacion 
provincial y el Municipio aumenten con nuevas obras la biblioteca, formarán para 
ellas un catálogo especial. 

4.6 La formacion de este catalogo corresponderá al Maestro; pero será lo mas 
conveniente que forme un catálogo general en que esttn todos los libros clasificados 
por materias ó por autores, cualquiera que fuese su origen, conservando fuera del uso 
diario el catálogo remitido por el Ministerio. 

S.* Las bibliotecas populares quedarán sujetas a las disposiciones generales que 
sobre formacion de catálogos se dicten para las demas del Reino. 

6.n LOS libros remitidos por el Ministerio de Fomento llevarán un sello especial. 
Los que adquiera por cualquier otro medio el Municipio. llevarán el sello del 
Ayuntamiento. 

7.8 Los libros de las bibliotecas populares podrán servirse al públicoen la escuela 
y 6 domicilio. Se servirán en la primera forma á toda persona que lo solicite y acuda 
al local de la escuela en las horas señaladas para la asistencia del Maestro, quien 
habrá de facilitarademás al lector sitio, cómodo, en lo posible. y si es fácil, á su vista. 
Se servirán los libros á domicilio y mediante recibo, á toda persona á quien el 
Maestro, bajo su responsabilidad, conozca capaz de salir garante del libro entregado 
para su inmediata compostura 6 reposicion en caso de desperfecto 6 estrado. 

8.' Si hubiese dudas respecto de este último caso, decidir6 el Alcalde. 

9.B Nunca podrá servirse mas de un volúmen á los lectores, no siendo de 
diccionarios, atlas ú otras obras de precisa consulta. Los libros de la biblioteca no 
podrán estar en poder de algún lector mas de diez dias. 

10. Todo lector será inmediatamente responsable del buen uso y conservacion de 
los libros que reciba, y en todo caso pasará la responsabilidad al Maestro encargado 
de la biblioteca. 

11. El Maestro llevará nota diaria de los libros que sirva con arreglo B la cual, 
estará obligado cada seis meses á formar la estadística de lectores. 
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12. Redactará tambien el Maestro y remitirá á la Direccion al fin de cada año, una 
sucinta memoria comprensiva de las vicisitudes por que ha pasado la biblioteca de 
su cargo, los aumentos 6 pérdidas que ha sufrido y las mejoras de cualquiera especie 
de que sea susceptible. 

13. La Direccion de Instruccion pública tendrá presentes estas memorias para las 
distribuciones sucesivas de libros. 

14. Los libros que sucesivamente remitiere el Ministerio serán anotados en el 
catálogo primitivo, comunicándose su recibo á la Direccion de Instruccion pública 
por el Ayuntamiento. 

15. Si los lectores tuvieran necesidad de tomar notas, copiar párrafos, dibujos 6 
grabados, el Maestro les facilitará tinta. pluma y sitio á propósito para hacerlo. 

16. La Direccion de Instruccion pública vería con agrado el establecimiento de 
lecturas populares, en las cuales el Maestro ú otra persona ilustrada de la poblacion 
leyesen en público, ó esplicasen párrafos, lecciones o capítulos de las obras que 
constituyen la biblioteca, ya periódicamente 6 sin período fijo. La institucion de 
estas lecturas se tendrá presente también para la distribucion de libros. 

17. Se recomienda especialmente a los Ayuntamientos no solo la adquisicion de 
libros para estas bibliotecas, sino la encuademacion de los que se remitan 6 por otro 
medio se adquieran, que no estuviesen encuadernados de un modo duradero. 

18. Mientras la Direccion de Instruccion pública provee. en cuanto sea posible, 
el material de las bibliotecas, los Ayuntamientos costearán los armarios y demás 
muebles en ellas necesarios. 

19. Los Inspectores de Instruccion primaria velarán por el buen orden y arreglo 
de estas bibliotecas, comunicando al Ministerio las faltas graves que observasen y 
que merezcan inmediata corrección. 

20. Los carteles de lectura y escritura, los mapas, los dibujos de Botánica, 
Zoología, etc. podrán colocarse, cuando no estén unidos a un libro, en cuadros en el 
local de la biblioteca. 

2 1. Las esferas armilares 6 geográficas, instrumentos de Matemáticas y Geogra- 
fia, máquinas. modelos, proyectos, etc., que posean las escuelas ó que se remitan a 
ellas, estarán tambitn bajo la inmediata inspección del Maestro á disposicion de los 
lectores. 

22. Estarán tambien á disposicion de las personas ilustradas que quieran dar 
lecciones públicas 6 particulares, sin retribucion en este segundo caso, bajo la 
responsabilidad del Maestro. 

23.Los gastos de los Ayuntamientos en el aumento y consewacion de las 
bibliotecas populares. se considerarán como de abono en las cuentas. 

24. Si el local de la escuela no permitiera establecer en ella la biblioteca, se 
depositarán los libros en la Casa-ayuntamiento 6 en otro sitio que creyeren conve- 
niente y de comun acuerdo el Alcalde y el Maestro. 

De órden de S. A. lo digo á V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 28 de Setiembre de 1869.=Echegaray.=Sr. 
Director general de lnstruccion pública. 



NOTAS 

(1) Art. 101 del Reglamento General de Instrucción Piíblica. aprobado por Decreto 
LXXXl de las Cortes, en 29 de junio de 182 1. 

(2) Art. 54 del Proyecto de Reglamento general de primera ensefianza que se ha de 
observar en todas las escuelas de primeras letras de la Monarqula espafiola. propuesto a las 
Cones en 16 de marzo de 1822. 

(3) Aprobado por R.C. de 16 de febrero de 1825. 
(4) R.D. de 5 de noviembre de 1832 
(5) R.D. de 13 de mayo de 1834 
(6) R.D. de 4 de diciembre de 1835. 
(7) Javier de Quinto: «Bosquejo crítico del Estado actual de la insuucción pQblica en 

España.. en Boletín Oficial de Instriccción Piíblica, 1, 1842, pp. 18-35, p. 19. 
(8) Sustituida por la Inspección General de Instrucción Pública del Ministerio de Gracia 

y Justicia por R.C. de 16 de enero de 1826, fue restablecida por R.D. de 25 de septiembre de 
1834, suprimida otra vez por R.D. de 4 de agosto de 1836 y definitivamente sustituida por la 
Sección de Instrucción Pública del Ministerio de la Gobernación por D. del Regente de 1 de 
junio de 1843 y O. del dia siguiente. 

(9) Art. 7"del R.D. de 25 de julio de 1835, suprimiendo los monasterios y conventos que 
no tengan doce religiosos y aplicando sus bienes a la extinción de la deuda pública, con 
excepción de los archivos. bibliotecas, etc. 

( 10) Boletín Oficial de Instrrcccicín Pública, 1, 184 1, pp. 161 - 166. p. 166. Aunque el 
articulo no lleva firma, es de Montesino, según reconoce 61 mismo en un articulo que t ima 
y se cita en la nota 12. 

( 1 1 ) Boletín Oficial de Instruccibn Piiblica. 11. 184 1, pp. 105- 122. 
(1 2) Boletín Oficial de Instriccci6n Piíblica, VIII, 1845, pp. 234-244. 
(13) Ibid., p. 239. He actualizado la ortografía y la puntuación. 
(14) Ibid.. p. 242. 
(15) Ibid., p. 243. 
(1 6) N& Richter: Bibliorhéques et Pducation permanente. D e  la lecture populaire á la 

lecture publiqrre, Le Mans, 198 1. p. 1. 
(17) De la Insiru<i'ión Piíblica en España. 1, Madnd. 1855. p. 261. 
(18) uArt. 52. En cada capital de provincia se formar6 una Academia de Profesores de 

Instrucción primaria. Las Comisiones superiores promoverán la creación de estas Corpora- 
ciones y propondrán al Gobiemo los estatutos o reglamentos que se formen para su 
aprobación. 

«Art. 53. Los estatutos de las Academias existentes en la actualidad se revisarán por las 
mismas en el t6mino de tres meses y se remitirán a la aprobación del Gobiemo. 

«An. 54. Estas Academias, de acuerdo con los Ayuntamientos y Comisión superior. 
procurarán formar bibliotecas populares. las cuales estarán a cargo de los Maestros que la 
Comisión designe y se abrirán a disposición del público por las noches oen los dias festivo s.^ 

(19) Boletín Oficial del ~ i n i s ~ e r i o  de Coniercio. Instricccih y Obras Piíblicas. XIII. 
185 1, pp. 127- 175. Aunque no lleva firma. esta Memoria es obra de Javier de Quinto que. 
según costumbre, no la firma por ser el director del Boletin. 

(20) Op. cit., pp. 363-364 
(21) Antonio María Claret: Las bibliotecas populares y parroquiales organizadas 

por .... Imp. y Lib. de E. Aguado, Madrid, 1864. 
(22) La Enserian:a. Revista general de Instruccibn pública. Archivos y Bibliotecas. íi, 

13. 10 de abril de 1866. pp. 196- 199. 
(23) La Ettsefian:~.. ., 111.49, 10 de octubre de 1867. 
(24) *Bibliotecas popularesm. en La Enseñanza.. . .II1.50.25 de octubre de 1867, pp. 23- 

25. 
(25) Domingo Almeida: *Bibliotecas municipales». en Anales de Primera Enseñonra. 

XI, 1869. p. 3 10. 
(26) Domingo Almeida: *Bibliotecas municipales». en Anales de Primera E n s e h z a ,  

XI, 1869, P.P. 323-324. 
(27) Felipe Picatoste: Memoria sobre las Bibliotecas Populares presentada al  Excmo. 

Sr. Don José Echegaruy. Ministro de Fomento. Madrid. 1870. pp. pp. 1 1 y 4 1 a 42. La nota 
se reproduce en el Apéndice l. 

(28) Se reproduce en el Apéndice 11. 
(29) Anales de Primera Enseñanza, XI, 1869, pp. 289-291 
(30) Op. cit.. p. 16. 
(31) Op. cit.. pp. 1 17 a 163. 
(32) «Bibliotecas popularesw, en Anales de Primera EnseMnza, XI, 1869, pp. 339-342. 
(33) Se reproduce en el Apéndice 111. 
(34) «Bibliotecas populares», en Anales de Primera Enseñanza. XI, 1869, pp. 36 1-362. 
(35) L a  Idea. Reivista semanalde instruccihpública. VIII. 6.8 de febrero de 1875, pp. 

41-42. y VIII, 8, 22 de febrero de 1875, pp. 57-58. 
(36) Las Bibliotecas de Espa~ia en sus relaciones con la  educacidn popular y la 

instruccidn pública. 2* ed., Tip. M. Hemández. Madnd, 1885. 
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vivir en paz. Reproducida en "En 
Pe de Pau"nQ2 y en "Cuadernos de 
Pedagogía". nY 140. 
RODERO CARDUNO, Luis. 
Juegos cooperativos y de simula- 
ción. Colectivo Andaluz de Peda- 
gogía Popular. 
SEMINARIO DE ESTUDIOS 
PARA LA PAZ. ASOClAClON 
PRO-DERECHOS HUMA- 
NOS. Dossier Educaci6n para la 
paz. Puede solicitarse a APDH- 
Rafael Grasa. C /  Ortega y Gasset 
77 2 MADRID 28006. (V. GEN- 
TES DE PAZ). 
UNESCO. Informe y Documento 
Final del Congreso Mundial de 
Educación para la Paz. Ed. Unes- 
co, París.  1980. 
ZAVALETA. Esther de. Apor- 
tes para una pedagogía de la paz. 
Ed. OREALC. Santiago de Chile, 
l986.lJO p. 

Educación de adultos, 
media y superior 

ACKERMANN. A.P. La Paz y las es- 
trategias para la paz: Textos para el 
trabajo educativo en las escuelas 
secundarias. Ed. Reclam Verlag. Stutt- 
gart. RFA. 1976. 
ALMAS, Dumitru. Jóvenes y docen- 
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Pedagogie XXX nr I I nov. 198 1 p. 1 - 
25. Bucarest. Rumanía. 198 1. 
BENSOIV, Bernard. El libro de la 
paz. Ed. Integral. Rurc~elonu. 1982. 
BOLETIN O.I.E. Educación para la 
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losderechos humanos. En número mo- 
nográfico del Boletín de la Oficina 
Internacional de Educación. Afio 57. 
nY 226, 1" trimestre 1983 
CIDOB Bibliografía BásicasobrePaz. 
Guerrd y Defensa. Centro de Infonna- 
ci6n y Documentaci6n Internacional, 
Barcelona. 1984. 
CIDREA. La Paz: Carpeta para la 
Educación de Adultos. Cidrea. Zara- 
goza. 1988. 
GHANDI. M. Todos los hombres son 
hermanos. Ed. Sígireme. Mudrid. 1979. 
GALTUNG, John. Sobre la paz. Ed. 
Fonrurnuru. Barcelona. 1985. 
INFORMATIVO DEL SEDOC. 
Educación para la Paz. En Rev. Infor- 
mativo del SEDOC. Númem mono- 
grifico, nQ 7, mayo 1989. (Consejeda 
de Educación y Ciencia de la Junta de 
Andalucía y Universidad de Milaga) 
DE JUVENTUD. Educacion para la 
Paz. En Rev. De Juventud. Númem 
monográfico, nY 24.1986~. 9-56. (Mi- 
nisterio de Asuntos Sociales, Direc- 
ción General de Juventud. CDIJ, cl 
Ortega y Gasset. 7 1.28006 MADRID) 
MONFORT TENA. Javier. Educar 
para la no-violencia y la paz. en Rev. 
Comunidad Educativa, 1988. n9 59, p. 
I-IV. 
PETROVSKY, Arthur. La educa- 
ción para la paz en la URSS. en Rev. 
Perspectivas-UNESCO. París. 1986. 
nY 4 p. 57 1-574. 
SAN FARIAN MAROTO,Jos4Luis. 
Educar para la paz,en Rev. Aula Abier- 
ta, 1986. nQ 46. p. 1 1-26. (Aula Abier- 
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SILVAN, Pilar. Educar desde la paz y 
la no-violencia , en Rev. Comunidad 
Escolar, Madrid. 1987, nQ 138. p. 14- 
15. 
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COLECTIVOS PAClFlCOS w ARAGON 

ASOCIACION MUNDIAL 
ESCUELA INSTRL'MEN- 
TO DE PAZ. Contacto: José 
F. Villa. Ctübeda n" 20.2". 3@. 
ALMERIA, o bien en la sede: 
Casa del Maestro. ALHAMA 
DE ALMERIA. Almería. 
COLECTIVO L'AXAR- 
QUIA. Seminario Permanente 
de Educación para la Paz. Do- 
micilio: Palacio del MarquCs 
de Beniel. 29700 VELEZ- 
MALAGA. 
GRUPO DE ACCION NO 
VIOLENTA. Domicilio: 
Puente de la Palmilla bl. 1.3" 
2901 1 MALAGA. Editan: Bo- 
letin NO VIOLENCIA Y EDU- 
CACION. 
REDPAZ SEMINARIO 
PERMANENTE DE EDU- 
CACION PARA LA PAZ 
REDPAZ es una asociación 
no lucrativa que desarrolla su 
actividad en Andalucía y den- 
tro del ámbito escolar. Trabaja 
en todo aquello que tiene que 
ver con la educación para la 
paz, es decir: Pacifismo, Eco- 
logía, Hambre, Desarrollo, 
Mujer. etc. El colectivo está 
organizado en tres departamen- 
tos: el Seminario Permanente 
de Educación para la Paz 
(CDOC). un departamento 
encargado de los datos del 
CDOC y de la creación de un 
software sobre Educación para 
la Paz y un Centro de Docu- 
mentación que ofrece a inves- 
tigadores y educadores vídeos, 
libros, diapositivas. publicacio- 
nes periódicas y documentos 
que tienen que ver con estos 
temas. 
Los materiales pueden pedirse 
en préstamo por teléfono o 
carta. También es posible cola- 
borar con ellos trabajando como 
voluntarios o inscribikndose 
como socios. Para pedir más 
información: REDPAZ, C/ 
Amor de Dios, 6. (41002) 
SEVILLA. Tel. (95) 4376613 
SEMINARIO DE EDUCA- 
CION PARA LA PAZ. DO- 
micilio: C/ Pintor Navarro M. 
n" 1 bajos. 29007 MALAGA. 
Editan: EDUCAR PARA LA 
PAZ. 

CIDREA. Domicilio: Santo 
Dominguito de Val s/n. 50001 
ZARAGOZA. 
GRUPO EDUCAR PARA 
LA PAZ. Domicilio: CIConde 
de Aranda nQ 106- 108. ZARA- 
GOZA. 
GRUPOS PARA LA PAZ, 
EL DESARME Y LA NO- 
VIOLENCIA DE ARAGON. 
Contacto: Chema Mendoza. 
Domicilio: Ciudadela n" 16 
B. 500 10 ZARAGOZA. 

GRUPO DE ESTUDIO 
PARA LA PAZ. Domicilio: 
Colectivo Pedagógico de As- 
turias. Apdo. 8 13 OVIEDO 

BALEARES 

COLECTIVO DENYP (Día 
Escolar de la No-violencia y 
la Paz). Domicilio: Apdo. 126 
S'ARENAL Mallorca. Contac- 
to: Llorenc Vidal. 

CANARIAS 

ALUMNOS POR LA PAZ. 
Domicilio: Apdo. 129 GRAN 
TARAJAL Fuerteventura. 
Contacto: Equipo de Educa- 
ción Compensatoria Gran Ta- 
raja!. 
COLECTIVO TAMONAN- 
TE. Domicilio: CNieira y 
Clavijo. 34-36 Edif. Esmeral- 
da. 35080 LAS PALMAS 

COLECTIVO EDUCAR 
PARA LA PAZ. Domicilio: 
Casa de la Paz. Apdo. 219. 
TORRELAVEGA 

CASTIUA-LA MANCHA 

COLECTIVOS DE GRU- 
POS DE EDUCACION 
PARA LA PAZ. Domicilio: 
C/ Gracia n" pta. 3 q Q  A 
ALCAZAR DE SAN JUAN. 
C. Real. 
COLECTIVO ESCUELA 
DE VERANO DE CUENCA. 
Domicilio: Hervás y Pandum 
nQ l. CUENCA 

CASTlLLA Y LEON 

SEMINARIO DE EDUCA- 
CION PARA LA PAZ. DO- 
micilio: Concejo Educativo. C/ 
Jardines nQ 4 2" B. VALLA- 
DOLID 
COLECTIVO POR LA PAZ 
Y EL DESARME. Domicilio: 
C/ Estudios n9 2 7y Dcha. 
VALLADOLID. 
COLECTIVO PEDAGOGI- 
CO DE LEON. Domicilio: C/ 
Alfonso V nQ 2 l Y  LEON. 

CATALUNYA 

ASOCIACION NACIONES 
UNIDAS DE ESPANA. 
Domicilio: C/ Fontanella n" 14 
1W0810 BARCELONA 
CENTRO DE INFORMA- 
CION Y DOCUMENTA- 
CION INTERNACIONA- 
LES CIDOB. Domicilio: 
Roger de Liuria nV25 08037 
BARCELONA. Contacto: 
Anna Borrell Munt. Tlfno. (93) 
2 15.89.49 
CASAL DE LA PAU. Domi- 
cilio: C/ Cervantes n" 08002 
BARCELONA. 
EN PIE DE PAZ. Domicilio: 
Gran de Gracia 126 Pral. lQ 
080 10 BARCELONA. 
FUNDACION PARA LA 
PAZ. Domicilio: Pau Claris nQ 
72,3$2@ pta. 080 10 BARCE- 
LONA. Tlfno. (93) 302.5 1.29. 

' 

JUSTICIA Y PAZ. Domici- 
lio: Ribadeneyra n"6 1008002 
BARCELONA. Tlfno. (93) 
317.61.77 
ROSA SENSAT. Asociación 
de Maestros. Domicilio: Cór- 
cega nQ 271 08008 BARCE- 
LONA. (93) 237.07.0 1 (depen- 
de de la Fundación ARTUR 
MARTORELL) 

EXTREMADURA 

COLECTIVO EDUCA- 
CION PARA LA PAZ 
MCEP. Domicilio: Avda. 
Antonio Masa nQ 18. 3Q B 
BADAJOZ. 
COLECTIVO PARA LA 
PAZ. Domicilio: Apdo. 344. 
CACERES. 



EUSKADI 

ASAMBLEA ECOLOCIS- 
TA DE DONOSTIA. Domi- 
cilio: Avda. Ategometa no 3 
SAN SEBASTIAN. 
COLECTIVO ADARRA. 
Domicilio: CILicenciado Poza 
nQ 31,7Y4801 1 BILBAO. 
COLECTIVO OINEZ. 
Domicilio: Apdo. 7060 48004 
BILBAO. 
COLECTIVO PARA LA 
PAZ MCEP. Domicilio: C/ 
Txirrita no 10, 4QIzq. HERNA- 
NI (Guipúzcoa). 

ASOCIACION SOCIOPE- 
DAGOGICA CALEGA. 
Domicilio: C/ Cisneros no 6 
ORENSE. 
EDUCADORESPOLA PAZ. 
Domicilio: Nova Escola Gale- 
ga. Apdo. 577 VIGO Ponteve- 
dra. 

MAESTROS PARA LA 
PAZ. Domicilio: C/ Bretón de 
los Herreros nQ3,l "OGRO- 
Ñ o  

MADRID 

CARITAS ESPANOLA. 
Domicilio: C/San Bernardo nY 
99 28008 MADRID. Editan 
boletín "Documentación So- 
cial" (ver n" 52). 
ASOCIACION LIBRO DE 
LA PAZ. Domicilio: C/ José 
Abascal no 47 MADRID 
ASOCIACION NACIONES 
UNIDAS. Domicilio: C/ Alca- 
1á n" 87 28009 MADRID. 
ASOCIACION POR LA 
PAZ Y EL DESARME. 
Domicilio: C/ Silva nY 20 
MADRID. 
ASOCIACION PRO DERE- 
CHOS HUMANOS. SEMI- 
NARIO Permanente Educar 
para la Paz. Domicilio: C/José 
Ortega y Gasset nQ 77, 2Y A 
28006 MADRID 
AMNISTIA INTERNACIO- 
NAL. Domicilio: Apdo. 50.3 18 
MADRID. 
BIH1,IOTECARIOS POR 
LA PAZ. Domicilio: P" de 
Recoletos nP 20 28001 MA- 
DRID. Tlfno. 275.68.00 Ext 
2 15. Contacto: Alicia Girón. 

CENTRO DE INVESTIGA- 
CION PARA LA PAZ. DO- 
micilio: C/ Alcalá n" 117, 6" 
Dcha. 28009 MADRID. Tlfno. 
(9 1 ) 275.19.75. Contacto: Car- 
los Taibo 
El Centro de Investigación 
para la Paz (C.I.P.) fue funda- 
do en 1984, auspiciado por la 
Fundación Hogar del Emplea- 
do (FUHEM). Intenta contri- 
buir al debate sobre la paz, los 
conflictos, la defensa y otras 
cuestiones vinculadas a la ca- 
rrera de armamentos, el desar- 
me, el desarrollo y las relacio- 
nes con el Tercer Mundo, al 
tiempo que promueve la inves- 
tigación y formación ciudada- 
na en tales temas. Para esta 
labor cuenta con: 
- un centro de Documenta- 

ción con un archivo infor- 
matizado, especializado en 
temas de defensa, seguri- 
dad, conflictos, desarme, 
carrera de armamentos ... 
Cuenta con servicio de 
consulta. 

- la edición de la revista 
Papeles para la Paz (men- 
sual). 

- la publicación de libros 
como La política exterior 
de la Unión Soviética, de 
Carlos Taibo; Gastos mili- 
tares y sociales en el mun- 
do, de Ruth Leger Sivard, 
etc. 

- Los seminarios sobre edu- 
cación para la paz orienta- 
dos a educadores. 

- La exposición de las biblio- 
tecas Bertrand Russell y 
Olof Palme. 

La Biblioteca Bertrand Rus- 
sell es una exposición audiovi- 
sual dinámica de libros, revis- 
tas, vídeos, carteles y música 
que recoge la preocupación de 
pensadores, artistas e investi- 
gadores por los conflictos 
armados. 
El objetivo de la muestra es 
acercar al gran público el cono- 
cimiento científico en el área 
relativa a la paz y el desarme. 
Propone la formación para la 
paz, con actividades talescomo 
conferencias, mesas redondas, 
videoforums, etc. 
La Biblioteca Olof Palme es 
una exposición audiovisual 
dinámica acerca de los proble- 
mas que atañen al Tercer 
Mundo y al desarrollo, abo- 
gando por la superación de las 

desigualdades. Propone, ade- 
más, elevar la conciencia ciu- 
dadana acerca de estos proble- 
mas, dentro de la campaña 
Norte-Sur auspiciada por el 
Consejo de Europa. 
La exposición de ambas biblio- 
tecas, con una estructura senci- 
lla y un coste relativamente 
bajo, se propone a ayuntamien- 
tos, institutos, asociaciones 
culturales, comunidades autó- 
nomas, etc. El soporte del CIP 
facilita el personal y material 
adecuados para estas activida- 
des. 
Para más información, escribir 
a MVosé Hemández a la direc- 
ción arriba indicada. 
CI,UH DE AMIGOS DE LA 
UNESCO. Domicilio: Pza. 
Tirso de Molina no 8 1 Izqda. 
2801 2 MADRID. 
FILIUM. Asociación para la 
Prevencion del Maltrato al 
Hijo. Organiza campañas por 
la no violencia. El lema dc este 
año con motivo del Día Inter- 
nacional del Niño (3 de Junio) 
es "De las armas para la gue- 
rra. .. hacemos juegos para la 
Paz". Domicilio : Asura, 95 
28043 MADRID. 
JUSTICIA Y PAZ. Domici- 
lio: C/ Doctor Esquerdo, 53. 
28028 MADRlD 
MUJERES POR LA PAZ. 
Domicilio: C/ Silva no 20 
MADRID. 
MOVIMIENTO CORPO- 

i? RATIVO DE LA ESCUELA s, 
POPULAR MCEP. Domici- 1- 
lio: C/ Desengaño nQ 1 1, 2Y 
Izda. 28004 MADRID. L! 
PAZ Y COOPERACION. 
Domicilio: C/ Meléndcz Val- 
dés nv 68.2801 5 MADRID. e 
UNICEF. Domicilio: C/ Mau- - 
ricio Lcgcndre nP 33 28046 
MADRID. u2 

MURCIA 

SEMINARIO DE EDUCA- 
TION PARA LA PAZ. CO- 
lectivo Escuela de Verano de la e b C.A Murciana. Domicilio: - 
Apdo. 123 MURCIA. L! 

NAVARRA LL! 
INICIATIVAS PARA LA 
PAZ Y EL DESARME. 
Domicilio: C/ Media Luna nQ 
34 PAMPLONA. 

PAlS VALENCIANO 

EDUCAR PARA LA PAZ. 
Domicilio: Centro Educativo 
Medio Ambiente "Los Moli- ' 

nos". Avda. Doctor Gadea nV 
03003 ALICANTE. 
GRUPO EDUCACION 
PARA LA PAZ. Domicilio: 
C.P. Festa d'Elx. Paseo Ronda 
s/n ELX. 
GRUP PER LA PAU 1 EL 
DESARMAMENT. Domici- 
lio: C/ Cura Ferrena n" 5 Pta. 
1 VALENCIA. 

G U ~ A  DOCUMENTAL PARA LA PAZ 
Angel Luis Calle, de la Aso- 
ciación Cultural Aurora Bu- 
rell elaboró en 1989 una car- 
peta titulada EDUCAR PARA 
LA PAZ. En ella se recoge, en 
una primera parte, una selec- 
ci6n bibliográfica que el co- 
lectivo Bibliotecarios por la 
Paz había elaborado con rnoti- 
vode una Exposición denomi- 
nada Libros Infantiles para la 
Paz. Este último colectivo 
pretendía formar un fondo 
bibliogriítlco especializado 
que podrfa ir creciendo y 
modificándose en virtud de las 
necesidades de los usuarios. 
La Exposición se ofrece a 
aquellas bibliotecas no espe- 
cializadas en tcrnas de paz. Los 
interesados en este fondo de- 
ben dirigir sus comunicacio- 
nes a Bibliotecarios por la Paz 
(véase Directorio). 
En cuanto a la carpeta mencio- 
nada, incluye entre sus 38 

páginas un pequeño calenda- 
rio de acontecimientos clave 
para la paz que abarca desde la 
Fundación de la Liga de las 
Naciones el 1 0  de enero de 
1920 al 15 de diciembre de 
1930. en que Einstein insta al 
pacifismo militante y funda un 
movimiento internacional de 
oposición a la guerra. 
A continuación, una nueva 
recopilación bibliográfica 
orientada a padres y educado- 
res distribuida por niveles. así 
como la mención alos pcriódi- 
cos escolares pacifistas y otras 
publicaciones seriadas tanto 
pedagógicas como de institu- 
ciones especializadas en temas 
de paz. 
Finalmente, se incluye el di- 
rectorio de aquellas personas 
y entidades más activas en el 
discurso pacifista, parte del 
cual nosotros hemos recogido 
en nuestro dossier. 



C 
Otros centros que han dedicado algunas 

actividades a la paz como centro de C 
interés educativo L7 

ASOCIACION DE AMIGOS 
DEL IBBY. En 1985 han pu- 
blicado una selección de litera- 
tura infantil con el título de 
Libros para la Paz. Domicilio: 
CISantiago Rusiñol nP 8,28040 
MADRID. 
CRUZ ROJA. En 1988, el 
centro de formadores de C.R. 
en colaboración con la Univer- 
sidad de la Paz de las Naciones 
Unidas, ha desarrollado un 
curso sobre Educación para la 
Paz. Domicilio: General L6- 
pez Pozas nQ 8 28036 MA- 
DRID. 
CLUB DE AMIGOS DE LA 
UNESCO. En 1988 el CAUM 
ha organizado la actividad más 
significativa: El Primer Con- 
greso de Educadores por la Paz. 
Domicilio: Plaza Tirso de 
Molina nP 8 28012 MADRID. 
AMNISTIA INTERNACIO- 
NAL. Domicilio: C/ Paseo de 
Recoletos n" 18 - 6" 28001 
MADRID. Tlfno.: 275.41.18. 
ASAMBLEA PERMANEN- 
TE DE LOS DERECHOS 
HUMANOS. Domicilio: Ca- 
Hao n0569, loQ 1022 BUENOS 
AIRES. 

ASOCIACION ANDALU- 
ZA DE SOLIDARIDAD Y 
PAZ. Domicilio: C/ Pza de la 
Corredera n" 10 - 2" 14002 
CORDOBA. Tlfno.: 47.17.97 
CASAL DE LA PAU. Domi- 
cilio: C /  Cervantes nQ 2 08002 
BARCELONA. 
CENTRO PARA EL DES- 
ARME. Domicilio: NACIO- 
NES UNIDAS, 1' Ave. & 421 
48 Streets. NEW YORK NY 
10017 

En Quintanilla de Somoza 
(León) tendrá lugar un encuen- 
tro Internacional sobre no 
violencia y educación entre el 
30 de julio y el 13 de agosto 
próximos. Quien desee partici- 
par coordinando un tallero pre- 
sentando alguna experiencia 
deberá hacerlo constar al in- 
scribirse. El precio es de 6.000 
pts. aunque están previstas 
ayudas para personas con difi- 
cultades. La inscripción debe 
hacerse antes del 1 de julio. 
Los interesados pueden solici- 
tar información en: Colectivo 
no violencia y educación. C/  
San Cosme y San Damián, 24; 

28012 MADRID, Tel. (91) 
5222 173. 

LA FUNDACION INTER- 
NACIONAL OLOF PAL- 
ME, con sede en Badalona, 
tiene como fin el conocimien- 
to, la difusión y el trabajo por la 
paz, el desarme, los derechos 
humanos y la solidaridad nor- 
te-sur, aspectos que constitu- 
yeron los grandes ejes del pen- 
samiento y la obra de Olof 
Palme. Para ello esta funda- 
ción privada intenta: 
1.- Sensibilizar a la sociedad 

para la creación de un cli- 
ma favorable a la idea de 
paz y desarrollo. 

2.- Defender y velar por la 
aplicación, en todo el 
mundo, de los principios 
contenidos en la Declara- 
ción Universal de los 
Derechos Humanos. 

3.- Promover la solidaridad 
norte-sur, superando las 
desigualdades sociales. 

4.- Fomentar la cultura como 
instrumento que capacita 
para el ejercicio de la de- 
mocracia. 

Para el cumplimiento de sus L 
fines. la Fundación se sirve de 17 
los siguientes medios: convo- 
catoria de becas y premios para j 
investigadores y estudiantes; 
fomento de los estudios por la c7 
paz y de los intercambios de u 1 
profesores, estudiantes y na- 
cionalidades que fomenten los 9 
fines fundacionales; organiza- s 
ción de cursos; subvención de 
publicaciones periódicas rela- L! 
cionadas con estos temas; crea- Li! 
ción de un fondo documental y 
de intercambios internaciona- 
les sobre las preocupaciones de 
la Fundación, etc. 
Entre los miembros fundado- 
res se encuentran la Sra. Lisbet 
Palme; el Presidente del Go- 
bierno, Felipe González; Willy 
Brandt (Presidente de la Inter- 
nacional Socialista); Javier 
Pérez de Cuéllar, etc. 

Para más información: 
FUNDACION INTERNA- 
CIONAL OLOF PALME 
Carrer Sant Miquel, 1" O89 1 1 
BADALONA (Barcelona) 
Tlfno.: (93) 3845133 - 
3845338. 

AUDIOVISUALES 
DlAPOStTlVAS Y MONTAJES 
AUDIOVISUALES 

AS1 NO JUEGO- 8 a 14 aiios- 
, alternativas a los juguetes vio- 
lentos. MEMORIAS DE UN CO- 
RONEL-desde6años- y otros 
tltulos de Ed. Clmt,  Barcelona. 
HACIA UN NUEVOORDEN IN- 
TERNACIONAL - desde 12 
años-. Explicacióndel nuevoor- 
den internacional proclamado por 
las Naciones Unidas. Ed. Manos 
Unidas. 
LOS DERECHOS DEL NIÑos 
- 8 a 13 años-. Unicef. 
JUVENTUD Y DERECHOS 
HUMANOS - desde 10 años- 
Ed. Amnistía Internacional. 

MURALES 

HUELLAS QUE SE PIERDEN 
- desde 9 años-. Calendario 
que incluye una selección de tex- 
tos y poemas de minorías étnicas 
de todo el mundo. Ed. Integral. 

CARPETAS DlDACTlCAS 

CARPETA PARA LA PAZ- f 2 
a 16 años-. Fotografías, adhesi- 
vos, informes y juegos sobre edu- 
cación y cultura para la paz. E.. 
Diputación de Almería. 

EL NUEVO ORDEN, INTER- 
CAMBIO DESIGUAL, QUIEN 
AYUDA A QUIEN y otros títulos 
dirigidos a mayores de 14 &os, 
sobre los problemas del Tercer 
Mundo. Edita INTERMON, Bar- 
celona. La mayoría de los vídeos 
cuentan con material impreso de 
apoyo. 
DERECHOS HUMANOS EN 
DIBUJOS ANIMADOS - des- 
de 8 años- de Amnistía Interna- 
cional. También tftulos paraalum- 
nos de más edad sobre presos po- 
líticos. torturas, etc. 
MERCADO DE ARMAS, 
ARMAMENTO QUIMICO Y 
BACTERIOLOGICO-desde 14 
dos - ,  reportajes de actualidad 
producidos p RTVE sohre la 

industria armameniística y los te- 
mbles efectos de las armas qüfmi- 
cas en la población. 
GANDHI. Documental didhctico 
de la colección de biografías de 
personajes del siglo XX de Ed. 
Metrovfdeo. 

SI AMAS LA PAZ; UN DOC- 
TOR EN LOS CIELOS d e s d e  
13 años-. Qué sucedena si los 
gastos de armamento se dedica- 
ran a la paz y el progreso. Vídeo 
producido por Naciones Unidas 
que distribuye San Pablo Video. 
estosúltirnoscuentantambiéncon 
produccionespropias sobre lavida 
de personajes religiosos que han 
destacado por su labor humanita- 
ria (Teresa de Calcuta. el Padre 
Kolbe, etc.) 
AQUl EN LA TIERRA -desde 
14 años-. Los derechos huma- 
nos en el mundo. Edita la Asocia- 
ción Pro Derechos Humanos en 
España. 
PROCESO A LOS NERTES - 
desde 13 años-. Crítica al arma- 
mentismo y cómoconstmir la paz. 
del Equipode Comunicación Edu- 
cativa de Madrid. Tienen también 
otros títulos y materiales didácti- 
cos sobre derechos humanos, des- 
igualdad y temas relacionados. 





Educación Preescolar 

COLECCIÓN EL GATO 
AZUL 

L aeditorial Susaeta presen- 
ta una colección dirigida a 

un público comprendido entre 
los O y lo 4 años. El objetivo 
general es el de dotar a estos 
niños de los conocimientos 
necesarios para que puedan 
abordar con éxito la etapa de 
Preescolar. 
Los temas. presentados mono- 
gráficamente, son: la familia, 
el nacimiento, el cuerpo, niño- 
niña, cuidado del cuerpo, nace 
un hermano, la casa, animales 
y plantas, etc. 
Las seis páginas de cada libri- 
to, en cartón duro p~astificado, 
presentan una gran ilustración 
(de Roser Riiis. Aniechazurra, 
Margarita Menéndez, etc.) en 
cada una de ellas, con una bre- 
ve nota al pie donde se indica, 
a padres y educadores. el obje- 
tivo a conseguir (ej. "advertir 
de los peligros del fuego y de 
diversos productos"). 
Los personajes rompen con los 
esquemas sexistas (la mujer lee 
en el sofá mientras el hombre 
ve la televisión, el hombre 
cuelga la ropa o pela patatas. 
etc.) 

cuanto a la organización de un 
proyecto educativo para niños 
de cero a dos años. 
Cómo mantener a lo largode la 
jornada un ambiente de educa- 
ción de calidad, es uno de sus 
objetivos. 
La demanda de centros de 
educación infantil se va a ir 
incrementando con los años, 
por lo que el número y la cali- 
dad de los mismos tendrán que 
ir en consonancia con las aten- 
ciones que los bebés requieren. 

LA GLOBALIZACIÓN 
COMO PROCESO VITAL 
DENTRO DE UN SISTEMA 
ABIERTO: EN UNA 
ESCUELA PUBLICA 

Loll Anaut ... [et al].- 
Vitoria: Departamento de 
Educación, Universidades 
e Investigacibn, 1989. - 
501 p. 
1 .  Educación preescolar. l. 
Anaut, Loli 
3 72 .3  

ORIENTAClONES PARA LA 
ESCUELA INFANTIL DE 
CEROADOSANOS 

A. Wllls, H. Rlcc1utl.- 
Madrid: Morata, 1990.- 
1 7 5  p.- (Pedagogía. 
Educación infantil y 
primaria) 
1. Enseñanza preescolar. 
2. Jardines de infancia. l. 
Wills, A. 11. Ricciuti, H. 
3 73.24 

ste libro trata de orientar E de una manera práctica a 
profesores y educadores en 
40 

E 1 presente libro, explica la 
experiencia pedagógica 

que bajo la dirección de Loli 
Anaut, se viene llevando acabo 
en el C.P. Amara-Bem de San 
Sebastián. desde 1979, en los 
modelos lingüísticos B (bilin- 
güe) y D (euskera). 
En la introducción, losautores, 
dicen estar "luchando por con- 
seguir un proyecto globaliza- 
do, sistematizado. evaluable y 
generalizable, porque la escue- 
la lo necesita y porque es la 
única fomia, no podemos decir 
de conseguir. pero si de tener la 
suficiente libertad como para 
cuestionar, interrogar y exigir 

"a estos otros entes", la escuela 
que necesitamos". 
El conocimiento de una expe- 
riencia pedagógica llevada a 
cabo por equipos de profeso- 
res, es siempre interesante y 
enriquecedor y a buen seguro 
que se han de sacar enseñanzas 
de un libro comoel que comen- 
tamos. 

FERNANDO GONZALEZ 
C~RDOBA 

ENCICLOPEDIA 
PREESCOLARDEPEDRO 

os seis volúmenes que L completan Ias SO4 pági- 
nas de la obra pretenden ser 
una iniciación primera al voca- 
bulario básico español (de los 
objetos y personas más próxi- 
mas a los más lejanos; las for- 
mas, los colores, los núme- 
ros;...), la lengua inglesa (las 
frases básicas del inglés por 
medio de diálogos cotidianos 
que pueden ser escuchados en 
dos cassetes) y al mundo de la 
informática (conocimiento del 
ordenador, reglas fundamenta- 
les de funcionamiento, ... com- 
plementado con un vocabula- 
rio de términos informáticos 
en inglés y castellano). 

IMPLANTACIÓN DE 
PROGRAMAS DE 
LENGUAJE 
COMPENSATORIO EN EL 
CONTEXTO BILINGUE DE 
GALlClA 

Domingo E. G h e z  
Fernánder- Madrid: Centro 
de publicaciones: C./. D. E., 
1988 . -  1 7 9  p. 
Bibliografia 
1 .  Educacibn 
Compensatoria. 2. 
Bilingiiismo. l. Gbmez 

Fernández, Domingo E. 
3 76.7(461.1) 

E I equipo de trabajo dirigi- 
do por el profesor Gómez 

Femández presenta una inves- 
tigación sobre la implantación 
de programas de Educación 
compensatoria en el contexto 
bilingüe de Galicia. 
El estudio perfila un diagnósti- 
co a partir del repertorio de da- 
tos psicopedagógicos recogi- 
dos en diferentes muestras a 
nivel nacional. 
En suma, el trabajo científico 
es una revisión de las cuestio- 
nes pendientes en el diseño del 
actual sistemaeducativo. la fal- 
ta de preescolarización. De ahí 
que se justifique la presencia 
de unos programas de lingüfs- 
tica compensatoria para poten- 
ciar al aprendizaje de los gru- 
pos más afectados en el orden 
lingüístico. 

REVISTA TUPI 

Barcelona: Ed. Mil&. 

sta revista, destinada a un E público de 3 a 7 aiios, her- 
mana de la francesa Toupie. 
presenta unas excelentes ilus- 
traciones. Por medio de poe- 
mas, juegos, troquelados, cuen- 
tos,ejercicios de movimientos, 
etc. se inicia al niño en laorien- 
tación espacial, trabaja la mo- 
tricidad fina, el volumen, la 
fomia, el color. Un cuaderno 
para padres realizado porespe- 
cialistas en Ciencias de la 
Educación. Se incluyen orien- 
taciones pedaghgicas. Desdeel 
mes de mayo se incluye tam- 
biCn una página dedicada a la 
salud del niño. 
Milán edita. a su vez. unos 
"Juegos Tupf' en español y 
catalán. 





E.G.B. 

EXPLOREMOS LOS 
INSECTOS 

Davld Suzuki; Barbara 
Hehner. Barcelona: Labor, 
1989. 1 O4 p. il. (Bolsillo 
Juvenil; 90) 
1. Insectos l. Suzuki, 
David. 11. Hehner, Bárbara 
595.7 

xplorar el mundo de los E insectos ha sido siempre 
una de las actividades preferi- 
das por los niños. Con este li- 
brito, adaptado a su lenguaje, 
con dibujos y propuestas de ex- 
perimentos para hacer en casa 
o en el colegio, pueden pasár- 
selo en grande. Como dice el 
autor, "muchos mayores que- 
m'an participar en estos experi- 
mentos, ¿porqué todo lo diver- 
tido ha de ser para los niños?". 
Las actividades son además 
muy sencillas y con materiales 
fáciles deencontrar, y se señala 
en algunos casos cuándo deben 
ayudarse por un adulto. 
Por los mismos autores y en la 
misma colección encontramos 
otros dos libros de característi- 
cas idénticas: Explorentos el 
tiempo y Exploremos las plan- 
tas. En resumen, excelentes 
libros para descubrir la natura- 
leza. 

COLECCIÓN UN LUGAR, 
UNOS HOMBRES, UNA 
HISTORIA 

Bilbao: Mensajero, 1988 

U na fortaleza en tiempo de 
las cmzadas: El Krac de 

los caballeros de Phili ppe Bro- 

charde ilustrado por Pierre Bro- 
chard. Una ciudad j i m j k a d a  

t en la edud de hierro: Biscupin, 
de Gregoire Soherski y una 
Aldea en la Edad Media Lu- 
trell, de Sheila Sancha, son tres 
de los cinco libros que ha pre- 
sentado la colección Un lugar, 
Unos Hombres, Una Historia. 
Es esta una colección que pre- 
tende acercar los libros de his- 
toria a los niños mayores de 
nueve años, por esto los ha 
pensado y concebido de una 
forma amena y con ilustracio- 
nes que ocupan más del cin- 
cuenta por ciento de cada pági- 
na. La Historia en esta colec- 
ciún es tratada sin separarla de 
los honibres que la protagoni- 
zan ni de los lugares donde 
sucede. 
Es iniportante señalar la exis- 
tencia de un diccionario al final 
de cada libro que infomia y 
amplía conocimientos de cada 
historia específica. 
Esta colección se seguirá arn- 
pliando de manera constante 
porque su editorial de origen, 
Albin Michel. de Francia, ha 
publicado ya más de 15 títulos 
y parece dispuesta a continuar 
con la publicación periódicade 
nuevas obras. 

COLECCIÓN PAPEIS DE 
EDUCACION 

I Consello de Santiago, a E trdvésdel Departamento de 
Educación publica estos "pa- 
peis de edutución" con el ob- 
jetivo de divulgar en amenas 
unidades didácticas, temas mo- 
nográficos muy interesantes 
para todos los alumnos de los 
primeros cursos de la E.G.B. 
Cada número, elaborado por 

personal cualificado en dife- 
rentes temáticas destaca por su 
morfología. donde el tratamien- 
to dc los dibujos y el texto se 
coordinan de nianera armónica 
facilitando la comprensión y la 
lectura de sus páginas. 
"lntr~oriirt~i~irírr a Micolosía" y 
"Os instr-urtientos de or-qices- 
tra" son dos de los números 
que de la colección os presen- 
tamos; el primero dedicado al 
mundo de las setas y los hon- 
gos ocupa un espacio dentro de 
las clases didácticas que el 
cum'cuul escolar dedica a las 
ciencias naturales. En el se- 
gundo se presenta en forma de 
c6mic los distintos usos y com- 
ponentes de aquellos instni- 
mentos que conforman las 
orquestas clásicas. 
Todas estas unidades añaden 
una síntesis bibliográfica para 
que los estudiantes acudan en 
busca de una mayor informa- 
ción. También en lengua galle- 
ga, el Departamento de Educa- 
ción ofrece nuevos temas que 
vienen a reflejar las realidades 
de la idiosincrasia de la Comu- 
nidad; en este caso, con la 
publicación de "O castatieiro" 
se representa una de las espe- 
cies arbóreas nativas de esta 
región natural, el castaño. de- 
tallando su historia y su propio 
ámbito natural de desarrollo. 

G U ~ A  DIDACTICA: 
MATEMATICAS 3 9  E.G.B. 

Venanclo Gómez 
Rodríguez. León: Everest, 
1989.- 114 p.: ¡l.- (Trébol. 
Ciclo Medio) 
1. Matemáticas l. Gómez 
Rodríguez, Venancio 
51 

n este libro se presenta un E planteamientc~ metodoló- 

gico de cómoenseñar las mate- 
máticas; la fundamentación de 
tal planteamiento es que no se 
trata de presentar los proble- 
mas resueltos sino de desarro- 
llar las facultades de los alum- 
nos de tal manera que sean ellos 
mismos capaces de resolver- 
los. 

L a editorial Altea nos pre- 
senta estacolección con el 

propósito de incorporar un tipo 
de literatura divulgativa, don- 
de los más pequeños podrán 
encontrar un instrumento de 
lectura ameno y documental. 
"Los hárharos" , "El sueño y 
los sueños" ; "Animales que 
viajan" y "Mares y océunos" 
son los Últimos cuatro títulos 
que dan una respuesta a aque- 
llas materias tan comunes en la 
enseñanza primaria desde la 
historia y geografía a las Cien- 
cias naturales. 

VACACIONES 

Marlano Galhn, Franclsco 
Rodríguez e Ilustraciones 
d e  J. Antonio Rojo Sanz. 
Madrid: Dossat, 1990. 90 
p. il. 
l. Galián, Mariano 11. 
Rodrfguez, Francisco 111. 
Rojo Sanz, 1.a. 

v acaciones I Q  EGB y 2Q 
EGB, tratan de que el 

niño, durante los meses de 
verano, no pierda el ritmo y los 
conocimientos que ha aprendi- 
do durante el curso. 



B.U.P. 

V~DEOS DIDÁCTICOS DE 
LA UNED 

"A proximacibn a la Gre- 
cia Clásica" de José 

Luis Navarro y Valle Torralbo, 
y "Aproximación a la Roma 
Clásica" de Pedro Luis Cano, 
José 1. Ciruelo y P. Valle To- 
rralbo, son dos documentos 
videográficos que ha editado la 
UNED. 
Cada título se compone de dos 
videocasetes y una guía orien- 
tativa. La duración es de 100 y 
90 minutos respectivamente. 
Aunque los dos documentos 
estén dirigidos a un público 
que cursa estudios universita- 
rios, tienen también su aplica- 
ción para estudiantes de BUP y 
COU, bien en los primeros 
cursos de latín y griego, o para 
fomentar el sentido crítico en- 
tre los estudiantes de Historia 
Antigua o del Arte, así como 
para los de Imagen en las EATP 
de BUP y FP. 

LOS VOLCANES Y LA 
DERIVA DE LOS 
CONTINENTES 

Haroun Tazieff.- Barcelona: 
Labor, 1989.- 125 p. 
Bibliografia 
1 .  Volcanes. 2. Geología. l. 
Tazieff, Haroun 
551.21 

E I reconocido geólogo fran- 
cés Haroun Tazieff apues- 

ta fuertemente por la divulga- 
ción científica, y una clara 
explicación da de su motiva- 
ción a ello. Los temas tratados 
en esta obra son el vulcanismo 
y las migraciones continenta- 
les, el vulcanismo submarino, 

lagos o estanques de lava, el 
Etna y la previsión vulcanoló- 
gica, ignimbritas, calderas. 
Aunque el estilo es claro un 
glosario de términos falta. 

FlSlCA Y QUIMICA: ZQ 
CURSODEBUP 

A. Caamaño, D, Obach y 
E. Pérez-Rendón.- 
Barcelona: Teide, 1990.- 
388  p. : il. 
Existe versión en catalán 
1 .  Física. 2. Química. l. 
Caamaño, A. 11. Obach, D. 
111. Pkrez Rendón, E. 
53/54 

E 1 libro está estructurado 
en dos secciones: la física 

y laquímica, haciendo un trata- 
miento separado de ambas dis- 
ciplinas, aunque coordinado 
respecto a los conceptos que se 
utilizan a la vezen ambas. Cada 
una de las secciones se ha divi- 
dido en 17 unidades que cons- 
tan de una breve introducción, 
la exposición de los conteni- 
dos, ejercicios resueltos, un 
resumen final y una serie de 
cuestiones y problemas para 
resolver. 

CARTA ATENEA: CUADRO 
GENERAL DE HISTORIA 
COMPARADA DE LAS 
CIENCIAS, LAS ARTES Y 
LOS SABERES 
OCCIDENTALES 

Marcial Izquierdo, Manuel 
Medrano y Pablo 
Izquierdo. - Palencia: 
Nuevas Ideas Editoriales, 
1989.  

P resentación de un cuadro 
general de la historia 

occidental por medio de dos 
planos desplegables y un ma- 
nual explicativo de 95 páginas, 
que contiene las indicaciones 
sobre su uso, dos índices alfa- 
béticos de los más de 2.500 
autores (uno general y otro por 
materias), esquemas de comen- 
tes de cada disciplina y una 
bibliografía orientativa. 
Este esquema permite situar 
cronológicamente a los autores 
más representativos de las di- 
ferentes disciplinas en su con- 
texto histórico, económico, 
social y político, así como faci- 
litar la comparación histórica 
de forma visual. 

EL CINE EN LA ESCUELA: 
ELEMENTOS PARA UNA 
DlDACTlCA 

J. Romaguera ... [et al]. - 
Barcelona: Gustavo Gili, 
1989.-  1 6 8  p.: ¡l.- (Medios 
de comunicación en la 
enseñanza) 
Bibliografía temática (p. 
144-152),  glosario ( 1 5 3  
1 6 3 )  e indices 
1 .  Cinematografia- 
Didáctica. l. Romaguera, J. 
791.43:37 

E 1 carácter interdisciplinar 
con que se inicia esta co- 

lección hace que la introduc- 
ción de los medios de comuni- 
cación dentro de la enseñanza 
cunicular no convierta estos en 
el marcode las asignaturas o de 
las disciplinas impartidas en el 
aula. El objetivo central es 
buscar su proyección docente. 
De aquí que se sugieran una 
serie de actividades didácticas, 
susceptibles de ser incluidas en 
su caso en la programación de 

C, 
áreas y materias distintas. - 
"El cine en la escuela" quiere 1, 
estimular a profesores y alum- 
nos a introducir eficazmente el 
cine en la escuela. 

C' 
< 
Irl 

COLECCIÓN BIBLIOTECA - 
BÁSICA 

L a Editorial h a y a  sigue en 
su labor de proporcionar 

al joven estudiante una Biblio- 
teca Básica de Historia y otra 
de Arte. Cada una de ellas 
consta de varias series. Así, en 
la de Historia, nos encontra- 
mos con la Serie General 
(donde se van recogiendo las 
diversas etapas históricas), 
Serie Vida Cotidiana y Serie 
Monografías. 
Los diversos instrumentos que 
han de acompañar a todo libro 
documental y de información, 
están presentes: cuadernos 
cronológicos, glosarios, índi- 
ces alfabCticos, bibliografías 
(concisas y con todas las refe- 
rencias en español). 
Pequeños resúmenes capitula- 
res e ilustraciones muy cuida- 
das acompañan cada volumen. 
Entre los últimos volúmenes 
aparecidos podemos citar, La 
Alhambra y el Generalife de 
Gonzalo M .  Borrás, El Arte del 
Antiguo Egipto de Francisco 
Presedo, El Mundo de los Blo- 
ques: 1945-1 989 de Milagros 
de Sas, Rumbo a las Indias de 
José Calvo y La Etriopa Revo- 
lucionaria (1 789-1848) de Ja- 
vier Paniagua. 



Literatura infantil y juvenil cz 

CORRIENTES ACTUALES 
DE LA NARRATIVA 
INFANTIL Y JUVENIL 
ESPANOLAENLENGUA 
CASTELLANA 

Francisco Cubells ... [et 
al]. Madrid: Asociacibn 
Española de Amigos del 
Libro Infantil y Juvenil, 
1990.- 95 p.- (Temas de 
Literatura Infantil; 9 )  
Bibliografías e índice de 
títulos y autores 
1 .  Libros infantiles y 
juveniles l. Cubells, 
Francisco 
82.93 

a Asociación Española de L Amigos del Libro Infantil 
y Juvenil, integradaen la Orga- 
nización Española para el Li- 
bro Infantil y Juvenil, sección 
española del IBBY (Organiza- 
ción Internacional para el Li- 
bro Juvenil), pretende apoyar y 
dar la máxima cobertura posi- 
ble, a nivel nacional, a los obje- 
tivos propugnados por el IBBY: 
fomentar la solidaridad y coo- 
peración internacional en tor- 
no a la difusión de los buenos 
libros para niños, promover el 
principio de la necesidad de la 
lectura para todos los niños y 
suministrar a todos los orga- 
nismos y personas interesadas 
cuanta información sea posible 
sobre el libro y la literatura 
infantiles. 
En esta ocasión la Asociación 
Española de Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil en colabora- 
ción con el Ministerio de Cul- 
tura nos presenta: 
Comentes Actuales de la Na- 
rrativa Infantil y Juvenil Espa- 
ííola en Lengua Castellana que 
cuenta con la colaboración de 
personas tan importantes como 
Carmen Bravo Villasante, Jo- 
sep Albanell, José Antonio del 
Cañizo, Jordi Sierra i Fabra, 
Joan Manuel Gisbert, Jose M" 
Merino, Andreu Martín, Juan 
Farias, Alfredo Gómez Cerdá, 
Montserrat del Amo y Antonio 
Mtnez. Menchen. 
Dentro de las comentes actua- 
les de la Literatura Infantil y 
Juvenil se señalan dos: La de la 
Fantasfa y la del Realismo. En 
la l e  se incluyen los cuentos 
populares, el relato fantástico. 
el humory la fantasíayel relato 
de ciencia ficción. Dentro de la 
comente del Realismo se es- 
cribe sobre la novela de aven- 
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turas, la novela histórica, la 
novela policiaca y de misterio. 
el realismo de la vida cotidia- 
na, el protagonismo del grupo 
infantil o juvenil y la novela de 
denuncia social. 
Las introducciones a cada una 
de las comentes más significa- 
tivas se complementan con una 
relación de títulos necesaria- 
mente restringida y compleja. 

COL. DON DON Y DONA 
DONA 

Roger Hargreaves. Madrid: 
Alhambra, 1989 

D on Don y Dotia Doña es 
una colección de cuentos 

escritos por Roger Hargrea- 
ves, cortos y de fácil compren- 
sión para los más pequeños que 
comienzan a agilizarse en la 
lectura. 
Cada página escrita viene 
acompañada de una ilustración 
de gran colorido y sencillez. 
El protagonista de cada cuento 
se ve inmerso en un problema 
que deriva de su personalidad, 
pero, afortunadamente, siem- 
pre se resuelve y así nos encon- 
tramos con el, yaconocido, final 
feliz. 
Algunos de los cuentos presen- 
tados en la colección son: Don 
Pupas, Don Saltarín, Don Exi- 
gente, Don Miedica, Don 
Memorión. Don Glotón, Don 
Tacañete, Doña Problemas, 
Doña Tardona, Doña Tímida 
Doña Menudita, Doña Suertu- 
da, Doña Presumida ... 

Susaeta ediciones dedica esta 
colección -con cerca ya de 20 
títulos- a las primera lecturas; 
son cuentos breves, de unas 30 

páginas en pequeño formato y 
abundantes ilustraciones. 
Muchos de los números cuen- 
tan ya con varias ediciones -en 
catalán ycastellano-y premios. 
Algunos de los títulos, de co- 
nocidos autores nacionales y 
extranjeros son: 
- El niño que quería volar 

(Fabio Pierini, texto; Car- 
men Sole, il.) 

- El abecedario de don Hila- 
no  (Gloria Fuertes, texto; 
Helena Rosa Trías, il.) 

- Guillermo, un ratón de bi- 
blioteca (Asun Balzola, 
texto e il.) 

- La mariposa dorada (Marta 
Osorio, texto; Fuencisla del 
Amo, il.) 

- El mausito (Lolo Rico, tex- 
to; J. Ramón Sánchez, il.) 

LA COVA DEL LLOP MARÍ 

Joaquim González I Caturla 
e ilustraciones de 
Fernando Krhan. Valencia: 
Consellería de Cultura, 
1989.- 37 p.- il. (Biblioteca 
infantil; 25) 
l. González i Caturla, 
Joaquim. 11. Krhan, 
Fernando, il. 

'd L a cueva del lobo mari- 
no" es un brcvc cuento 

en catalán para los más peque- 
ííos, que narra las aventuras de 
un día de vacaciones en la costa 
y el descubrimiento de una 
misteriosa cueva, en la que 
según la leyenda vive el "llop 
marí". 
Cuenta con abundantes ilustra- 
ciones e incluso la partitura de 
una canción popular alicanti- 
na: "Que has fet borinot?" 

JUAN HEREDÓ UN... L! 
? 

Javier Requero, Ilustrado 
por Raquel Sabio. Madrid: 
Susaeta, 1990.- 
1 2 8  p.: ¡l.- (Las campanas; % 
87). 
l. Requero, Javier. 11. 

L7 + 
Sabio, Raquel. E 

avier Requero, un joven J escritor que da clase de 
literatura en un colegio madri- 
leño, nos cuenta en esta. su 
segundaobra, la increíble aven- 
tura de Juan, un chico de 12 
años que recibe una carta de su 
abuelo, ya muerto, con una serie 
de encargos que ha de cumplir 
ordenadamente y al término de 
los cuales recibirá una ... mági- 
ca recompensa. 
Desde un marco aparentemen- 
te normal: la familia, las clases. 
los amigos, las vacaciones, 
Requero nos sumerge en el 
mundo de la imaginación, la 
fantasía y los sueilos. 

COLECCION "LA 
GAVIOTA" 

L a editorial La Galera nos 
presenta en esta ocasión la 

colección La Gaviotaquecons- 
ta de cuentos escritos e ilustra- 
dos por varios autores. La ca- 
racterística común en todos 
ellos son los grandes caracte- 
res y los dibujos sencillos a un 
sólo color. 
Esta editorial, dedicada princi- 
palmente a la literatura infan- 
til, cuenta esta vez con autores . 
como Jaume Cela, Josep Vall- 
verdú. Mariasun Landa. Mont- 
serrat del Amo, Marta Mata, 
Teresa Durán, Mercd Canela 
Garayoa, GuillCn Viladot, 
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Antoni Cuadrench, EMC La- 
mula, M' Victoria Moreno y 
Ricardo Alcántara. 
Algunos de los títulos son: Hay 
cosas que son malas de perder, 
La conquista del barrio, María 
y el paraguas, Las vacaciones 
del reloj, El país de las 100 
palabras, Tres embrollos y una 
vaca, Un gato en el tejado, 
Chan el fantasma, Comilona 
galáctica, El barco de la bote- 
lla, etc. 
La mayoría de los autores son 
catalanes y es por eso que esta- 
mos ante una magnífica opor- 
tunidad de conocer la literatura 
infantil que se creaen IaComu- 
nidad Catalana. 

DE 12 EN ADELANTE 

EL HOMBRE DE LAS 
MARIONETAS 

Joaquín Agulrre Be1lver.- 
Madrid: Rialp, 1990. 1 4 2  
p.: ¡l.- (El roble centenario. 
Serie Roja; 22) 

J oaquín Aguirre Bellver, es- 
critor y periodista, es un re- 

conocido autor de libros infan- 
tiles, por los que ha recibido, 
entre otros galardones, el Pre- 
mio Lazarillo y el Premio al 
Mejor Libro del Año. 
En esta ocasión, Aguirre Bell- 
ver, nos acerca al Edén, un Edén 
que el propio autor califica de 
modesto pero de los más sim- 
páticos: Un pueblo pequeilo, 
perdido y aislado en la monta- 
ila, vive feliz. Tan feliz que sus 
vecinos están convencidos de 
que habitan el mismísirno pa- 
raíso terrenal. Viven más de 
cien años, disfrutan de un cli- 
ma de eterna primavera. Las 
frutas crecen espontáneamen- 

te. Tienen una huerta que nadie 
cultiva y una pradera donde el 
ganado no necesita pastor. 
Hasta que un buen día llega 
Paolo Picaforte, un maestro de 
las marionetas, un genio del 
arte escénico que se empeña en 
civilizar semejante paraiíso. 

Leonor Mercado, 
llustraclones de Violeta de 
Marte.- León: Gaviota, 
1990.- 160  p.: ¡l.- (Trébol) 
l. Mercado, Leonor. 11. 
Marte, Violeta de, il. 

eonor Mercado nació en 
Tetuán (Marruecos) en 

1935. Aunque pronto trasladó 
su domicilio a Madrid, donde 
ha vivido siempre, sus raíces 
familiares han ejercido unagran 
influencia en su labor literaria. 
Dedicada a la narrativa infantil 
y juvenil, sus obras han obteni- 
do diversos premios, como el 
Gran Angular de 1986 con su 
novela Cuaderno de Bitácora. 
En Mágico Verano nos ofrece 
una original narración, en sis- 
temaepistolar, de las aventuras 
que vive su protagonista en la 
misteriosa casa donde ha ido a 
pasar sus vacaciones. 
Javier le cuenta a Celes, su 
mejor amigo, todos los detalles 
de los hechos a través de las 
cartas que le envía. Javier se 
encuentra en la frontera de la 
edad adolescente y tal vez sea 
este el ultimo verano que pue- 
da llamar mágico, otras cosas 
sucederán, pero ya nunca ser6 
lo mismo. 

IMÁGENES PARA UN 
RETABLO 

Ralmundo Lozano, 
ilustrado por Wctor 
Moreno.- León: Everest, 
1989.- 74 p.: ¡l.- (La Torre y 
la Fior; 109)  
l. Lozano, Raimundo. 11. 
Moreno, Wctor 

C on esta obra nos adentra- 
mos en la vida cotidiana 

de numerosos personajes de una 
aldea soriana que su autor, Rai- 
mundo Lozano, conoció sien- 
do niño y a los que describe con 
total sencillez, pero profundi- 
zando en cada uno de ellos hasta 
hacemos conocer su psicolo- 
gía, sus sueños y sentimientos. 
Lozano nos descubre el valor 
de lo sencillo y cotidiano a 
través de los habitantes de un 
pequeño pueblo, como tantos, 
donde los sucesos extraordina- 
nos no son frecuentes y donde 
la vida se desarrolla de manera 
simple, normal y espontánea y 
en ello precisamente, está lo 
especial de este libro y sus 
protagonistas. 
Imágenes para un retablo per- 
tenece a la colección "La Torre 
y la Flor" y está especialmente 
dirigido a los niños de 1 1 y 12 
años que, sin duda, disfrutarán 
de su lectura salpicada por nu- 
merosas ilustraciones de Vic- 
tor Moreno. 

GERARDO DlEGO Y LOS 
NINOS 

Teodoro de Vega 
Domínguez e llustraclones 
de José Ruiz Navarro.- 
León: Everest, 1989.- 93 
p.: il. 
1 .  Diego, Gerardo l. Vega 
Domínguez, Teodoro de. 11. 
Ruiz Navarro, José, il. 
8 6 0  Diego 

eodoro de Vega Domín- 
guez naci6en un pueblo de 

Zamora. Cursó en Madrid la 
carrera de Filosofía y tambidn 
realizó estudios de periodismo 
en, la entonces, Escuela Ofi- 
cial. Concluídos éstos, su ocu- 
pación ha sido vivir para ense- 
ñar y procurar enseñar a vivir. 
Autordediversos libros de texto 
y colaboraciones en distintas 
revistas, una de sus principales 

preocupaciones como profesor 
y autor es la de tratar de acercar 
los grandes autores de la litera- 
tura a la sensibilidad de nues- 
tras jóvenes generaciones de 
estudiantes. 
En esta ocasión, Teodoro de 
Vega, intenta acercar la poesía 
alos niños y iquiCn mejor poeta 
que Gerardo Diego? El libro 
recoge una extensa biograffa 
del poeta con fotografías repre- 
sentativas de su vida y una 
recopilación de aquellos poe- 
mas que pueden llamar la aten- 
ción de un niño y hacerle amar 
la poesía, asimilarla y enten- 
derla aunque, como dice en la 
introducción al libro Teodoro 
de Vega, la poesía es bella por 
sí sola y no hace falta entender- 
la ni tratar de explicarla. 
El libro posee una magnífica 
encuadernación, con diseño de 
cubierta de Alfredo Anievas e 
ilustraciones de Josd Ruiz 
Navarro. 
Además de esta obra, Teodoro 
de Vega ha publicado en esta 
misma colección el libro Ru- 
bPn Darío y los niiios. 

LITERATURA JUVENIL 

Fed m. - Bilbao: Mensajero, 
1990.- 9 5  p.: ¡l.- (Bolsillo 
Mensajero; 131). 

Sta obra está ordenada en E cinco libros y un apéndice. 
Las fábulas protagonizadas, en 
general, por animales reflejan 
y moralizan sobre la conducta 
humana. 
Fedro, hijo de un esclavo liber- 
to del emperador Augusto, se 
supone que vivió entre el afio 
10 antes de Cristo y el 50 de 
nuestra era. Sólidamente for- 
mado y aunque no muy origi- 
nal en la temática, fue más sa- 
tfrico que moralizante. 
A Gustavo Doré pertenecen 
muchas de las ilustraciones de 
estas fábulas, quien figura como 
uno de los grandes dibujantes 
universales. La introducción es 
de Seve Calleja. 



Literatura en 
Ciclo Inicial-Medio 

Cuando se habla de las lecturas adecuadas para los niños del ciclo inicial y 
medio, siempre se hace referencia a los temas que les interesan. Desde aquí 
queremos reivindicar la importancia del lenguaje en la literatura infantil, que no es 
medio sino fin en sí mismo. Perspectiva que hemos aprovechado para acercarnos 
al cómo y porqué escriben tres escritores que han recibido el premio H.C. 
Andersen y han sido traducidos en España ... . Pero, como no todos los niños serán 
lectores de estos y otros autores maravillosos, queremos aportar los "Diez 
consejos para escoger un libro infantil" y, en definitiva animar a la lectura. Abrimos 
boca, pero también ofrecemos alimento para llenarla: la bibliografía recomendada 
para estas edades dejará todos los cabos bien atados .... 



L a lectura es una activi- 
dad de lenguaje y es 

leyendo (¿Por qué misterio es 
olvidado?) como se forja el 
amor a la lengua. Pero la mayo- 
ría de los lectores, niños o 
adultos, leen y se enganchan a 
un libro por la historia que 
cuenta y en absoluto por la 
lengua que narra dicha histo- 
ria. Es porque leen muy rápido. 
La aceleración del progreso en 
los ámbitos científico, cultural 
y técnico. la acumulación de 
conocimientos imponen leer 
rápido para estar más y mejor 
informado. Se lee entonces para 
tener conocimientos, al mar- 
gen de las palabras; prima la 
lectura de significados. 

Pero esta necesaria lectura 
de signos, lectura rápida. nos 
lleva a la única manera de leer. 
Incluso en una novela, los lec- 
tores descodifican la historia, 
se fijan en los sucesos y no en 
las palabras, el estilo, la poesia. 
La producción literaria se in- 
clina cada vez más a este tipo 
de lectura: ya que hace falta 
leer rápido, la escritura funcio- 
na a base de clichCs, de signos 
convencionales, de códigos, 
siempre idénticos para que los 
lectores los reconozcan y los 
comprendan fácilmente. Poco 
importa cómo está dicho; lo 
que cuenta es la trama. Que sea 
soso, desolador, divertido. 
Incluso si la poesía está algu- 
nas veces en las ideas, en la 
asociación de imágenes. Una 
lectura de signos no toma las 
palabras; se comprende el sen- 
tido general, eso es rapido. 

Otra lectura es la lectura 
que pone atención en la lengua. 
"Yo soy un lector lento; leo 
todas las frases, leo musical- 
mente." 

El libro es como una parti- 
tura musical. En media hora se 
puede recorrer con los ojos la 
partitura de una sinfonía que se 
ejecuta en tres horas. Pero, 

- ¿Cómo percibir su musicali- 
dad?. La música es la materia 
sensible, viva, de la lengua. 
Leyendo rápido se elimina la 
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La lengua olvidada 

música, las sonoridades que, por la intriga que puede ser 
también, tienen sentido. resumida en tres líneas presen- 

Los franceses no aprecian ta, en efecto. poco interés. La 
la lectura de cuentos: leerlos poesía necesita tambiCn la 

música de las palabras; leer un 
poemade Verlaine por el signi- 
ficado, por la historia, ~QuC 
aberración!, leer es también 
coger gusto a la armonía, a lo 
sobreentendido, a las ambigüe- 
dades o a las voces atronado- 
ras. Lectura comprensiva, lec- 
tura de lenguaje: el adulto ne- 
cesita estos dos tipos de lectu- 
ra. 

El niiío debe aprender, no 
solamente leer, sino con la 
lectura, a manejar una lengua. 
Poner la búsqueda del sentido, 
la lectura rápida, al principio 
del aprendizaje de la lectura, es 
excluir la lectura de un lengua- 
je dinámico. Es privar a los 
niños del conocimiento de las 
palabras, de los ritmos, de la 
pluralidad del sentido de la 
escritura. 

La mayor parte de los pro- 
fesores no enseñan la lectura 
comprensiva. sino que propo- 
nen manuales o textos fotoco- 
piados en los cuales el conteni- 
do está determinado en fun- 
ción de adquisiciones presu- 
puestas, de etapas superadas: 
el lenguaje es pobre, artificial y 
funciona por él mismo; en los 
ejercicios de examen los niños 
utilizan una lengua escolar 
alejada de la realidad, de la 
expresión, de lacomunicación. 
de la magia de las palabras. Es 
como si se entrenara a corredo- 
res dejándoles sentados en si- 
llas; el día de la carrera, los 
corredores no sabrán correr, 
caerán sin parar. 

Algunas prácticas escola- 
res, recitación, lectura en voz 
alta, han sido maltratadas, des- 
pués abandonadas, en benefi- 
cio de los ejercicios de com- 
prensión. Pero, ¿Han sido sus- 
tituídas? ¿Cuales son los jue- 
gos de voz, de tono, de respira- 
ción, de gusto vocal y de len- 
gua?. ¿Se pueden quejar de la 
faltade vocabulariode los nifios 
y de su difícil control de la 
lengua sino les damos los 
medios para adquirirla? 

A pesar de las prácticas, la 
lengua es olvidada. Si en el 



colegio los niños no aprenden 
la lengua por la lectura no tie- 
nen más que un recurso para 
alimentarla: el oral. Y princi- 
palmente, el de la familia. Todo 
depende entonces del medio en 
el que los niños crezcan y qué 
lenguaje escuchan. Sin embar- 
go el colegio fija el objetivo de 
hacer manejar una lengua 
"ideal", valorada, normaliza- 
da; por lo que el lenguaje popu- 
lar, vulgar (unido a una clase 
social) y el lenguaje familiar 
(ligado a situaciones) son ba- 
nales. Es necesario que los 
niños jueguen con una lengua 
que ellos no reencuentran ni en 
los escritos escolares, simplifi- 
cados, ni, para muchos, en el 
habla cotidiana. Es un factor de 
disparidad, de desigualdad, de 
exclusión cultural. 

¿Cómo pueden los niños 
accedera esta gigantesca reser- 
va que es la lengua escrita en 
todas sus formas: de la rima al 
poema más elaborado, del 

cuento a lanovela ... ? La lengua para reconstruir. Dominarla es 
es lengua para todo, permite hacer malabares sin prejuzgar, CLAUDE DUNETON 
hablar de todo. La lengua es con toda la lengua: argot, len- ART~CULO PUBLICADO EN AU- 

multiforme, plástica, moldea- gua científica, lengua rebusca- TREMENT NQ97. MARZO 1988 
ble, material para deformar, da, preciosa, incluso. TRADUCIDO POR ANA GARRAL~N 

PUBLICIDAD 



A partir de 7 anos 
AWN, J. E1 gam Mog y otros cuetuos 
SM (V.C.) 
ARMUO. C. El Pampiq las SM 
ARMUO. C. Los Batautos (4 títulos) 
Miiión 
BARBADLLU), P. Rabicún SM 
BROGER. A. Pina y Oscar Altea 
DAHL. R. Elsuperzorro Alfaguara (V.C. 
La Magrana) 
DAHL. R. La jirafa, el pelfcano y d 
mono Alfaguara 
DAHL, R. LOS cretinos Alfaguara 
INKJOW. D. Mi h e r m a ~  Clara y yo (1 1 
tíls.)Everest 
JANOSCH Un hombrecillo en la caja de 
cigarros Altea 
JANOSCH Juan Chorlito y el indio invi- 
sible SM 
Los& M. El rey TÚnk SM (V.C.) 
LOBE. M. Ingo y Drago SM(v.c.) 
MATKS. P. Historias de Ninguno SM 
MILNE, A. Winnie de Puh (2 tinilos) 
Altea 
N o ~ G E ~ ,  Ch. Querida Susi. Queri- 
do Paul(2 títulos) SM (V.C.) 
PREUSSLUI. O. El bandido Saltodema- 
ta (3 tits) Noguer 
PROYSEV. A. La señora Cucharita (5 
títs.) Juventud (V.C.) 
R m o i ,  M. y R. Lo dicho. dicho e& 
Altea 
VAz~un-Vim. C. Aw'males c h l a t a -  
nes Noguer 
W O m .  U. -OS defuego. Sanda- 
lias de viento Noguer (V.C.) 

A partir de 8 años 
AWN. J. Mendelson y las rcuas SM 
AMO. M. Zuecos y naranjas La Galen 
(v. c.) 
ARWO. C. Aniceto. el vencecanguelos 
SM 
BRUN. D. UM luz en el bosque Noguer 
CANELA. M. Un gato en el tejado .L. 
Galera (V.C.) 
COMPANY. M. iu Casa del Gatus La 
Galera (V.C.) 
DAHL. R. La maravillosa medicino de 
Jorgr Alfaguara 
GRILVT. J. Las aventuras de Naricitas 
(2 tits.) Noguer 
JANOSCH Leo Pulgamúgica Alfaguara 
JANOSCH Lucas Comino Noguer 
KALT, E Pumuky (7 títulos) N o g w  
KIRKEGMRD. O.L. El pequeño Virgil 
Alfaguara 
KIRKEOAARD. O.L. Orla Tragarmna, 
Alfaguara 
KIRKEGMRD. O.L. Pery eIdiablillode 
Mads Alfaguara 
LINDGREN. A,. Pipa mediaslargas (3 
títulos) Juventud (V.C.) 
L ~ D I .  M Cipi Alfaguara (V.C. La 
Magma) 
M W .  J. Fray Perico y su borrico.. 
SM 
bSlN6~.  E gCNCS de SChddO 
Altea 
k m u .  E Ti11 Eulenspiegel Altea 
(V.C. Barcanova) 
PRRISSLUI. O. T d  E s p a n t a p d ~  
Alfaguara 
R E L ~ S W A R D .  M Ocho veces Ida (2 
tf s)Alfaguara 
ROBLFS, A. Hermanos monigotes (2 
volúmenes) Juan Granica 
ROBLES. A. Lu bruja D I J I ~ ~  PO: Mi& 
SIEBE. J. Kósperle (7 títulos) Noguer 
UUIE. l. C a t a l i ~  AlMndiga yEnrique 
BriMn Altca 
VALLVUIDL', J. Las wcaciones del 
reloj La Galera (V.C.) 

Bibliografía Ciclo Medio 
~ I K ,  R. El pequeño tigre y las 
gangsters Lumen 

A partir de 9 años 
 ES, M.D. Tres embrollos y una 
vaca La Galera (V.C.) 
ALONSO. F. El faro del v i e m  Anaya 
ARMUO, C. Mercedes e InCs (3 dts) 
Noguer (82-88) 
BAQUEDANO. L. De la Tierra a Halley 
SM (88) 
BAQCEDANO. L. Fantasmas de dla SM 
BIEGEL. P. El pequeño capitón Noguer 
BORDONS. P. La Recaraba SM (88) 
BROGUI. A. Las hazatias de Morin 
Alfaguara 
D a .  R. Charlie y la fcfbrica de cha- 
colote (2 títs.) Alfaguara (V.C. La Ma- 
g m a )  
DAHL, R. El  gran gigante bonacMn 
Noguer 
DAHL. R. Janus y el melocotóngigante 
Alfagusra 
DAHL, R. Lar brujas Alfaguara 
CAAUO. J.A. Las cosas deI abuelo 
Noguer 
Cdlzo. J.A. Las fantósticas aventu- 
ras del caballifo gordo Noguer 
CANIzo, J.A. Oposiciones a bruja y 
otros cuentos Anaya 
CLURY. B. Romona y su padre (2 
títulos) Espasa Calpe (87-88) 
COREN, A. LOS libros de Anhw (3 tíu) 
Altea 
EVDE. M. Jim Botdn y Lucas el 
maquinista (2 dts.) Noguer (V.C. La 
Galera) 
FARU. J. El hijo del jardiiuro Anaya 
FARIAS, J. Un tiesto lleno de lápices 
Espasa Calpe 
hNAN-G6hiU F. LQ( l o d r o n ~ ~  AM- 
Ya 
G ~ M E Z  0.4. A. Nano y Esmeralda 
SM 
G~MEZ CUIDA. A. Timo. rompcbombi 
llas Noguer 
GosCINNY. R. El pcqMño Nicolás (5 
títulos) Alfaguara 
GRIPE. M. Hugo SM 
GRIPE. M. Hugo y J o s e f ~  Noguer 
IONESCL~. A. De un pals lejano Labor 
JANSSON. T. La familia Mumin (6 títu- 
los) Alfaguara (4) Noguer ( 2 )  
K~KEGAARD. O.L. A l k r t  Alfaguara 
KRVSS. J. El óguila y lapaloma Miilbn 
LMDSAY. N. Elpudding mágico Anaya 
(88) 
LOBE. M. La ~ r i z d e  Moritz SM (V.C.) 
hmNG, H. La historia del  docto^ 
DoIirtle (5 dl.) Espasa Calpe 

IVIATEOS. P. Lucas y Lucas SM 
MwQoz. J. El pirata Garrapata SM 
N~STUNGUI. Ch. Diario secreto de 
Susi. diario secreto de Paul SM (88) 
NUNES. L.B. Los componeros Juven- 
tud (V.C.) 
OBIOLS UM de indios y orras historias 
SM (88) 
PICANYOL 01. el brujo (6 títulos) Pira 
ne (87-88) 
PREUSSLER, O. Las aventuras de Vania 
el forzudo SM (V.C.) 
PREUSSLER. O. LOS /OCOS de 
Vl las implo~ SM (88) 
ROOARI. G. Cuentos por teléfom 
Juventud (V.C.) 

SOMMUI-BODENBURG. A. El pequeño 
vampiro (7 títulos) Alfaguara (v.c.2) 
(83-88) 
WHITE. E.B. Las teiarañas de Carlota 
Noguer (88) 
ZUIKER. H. El drag6n Marfín Alfa- 
v 

A partir de 10 años 
AIKEN. J. Cuentos del Cuervo de Am- 
br l (2  tits.) Alfaguara 
Aush. M.D. Buscandoun nombre La 
Galera (V.C.) 

h s l .  M.D. Máquinas de empaque- 
tar humo y otros inventos La Galera 
(V.C.) 
BIEGEL, P. iu planfa de las l h s  
Alfaguara (88) 
BIEGEL. P. Elbandolero Hupsika Alfa- 
Buara 
BR~GER. A. Mi a h ~ h  Y YO ESW 
Calpe (88) 
CARVAJAL. V. Chipma SM (88) 
DAHL. R. Danny. camprdn del mundo 

Alfaguara/Noguer 
GAROINER, J.R. Alto Secreto Nogucx 
(88) 
H&nmo. P. Ben quiere a Ano Alfa- 
guara 
H ~ R ~ G .  P. iu abuela Alfaguara 

** HAUCKE. U. Me puse bizca y papá se 
picd Alfaguara * IONESCU. A. DCjame sdo. JOC Bruño 
(88) 
[o-, A. Donde duerme el agua 
Labor 
lo-. A. En el fondo de la caverna 
Labor 
KUISTEN, D. Comisario Nikd (4 dtu- 
los) Altea (85-88) 
LEWS. C.S. El sobrino del mago (4 
títulos. niimcros. 250-292-334-353) 
Alfaguara (87-88) 
LWKI. P. Un papá increible (3 tftulos) 
Alfaguara (85-88) 
Lowy. L. Anastasia Krupnik (2 títs.) 
Espasa-Calp (V.C. Aliorna) 87-88 
IMMR. P. El sueño de LippeI Alfagua- 
.- 

o NOSTUNGOI, Ch. Piruleta Alfaguara 
~ ' ~ ~ . I N G F R .  Ch. Rosalinde tiene idea< 
en la cahrra Alfaguara 
NUNES. L.B. El bolso amarillo Espana- 
Calpe (V.C. Juventud) 
PACSEWANG. G. El abuelo en el C- 
mato (Lbguez (88) 
~ D R A ,  B. El coraz6n del pirata La 
Galera (V.C.) 

m* ROOARI. G. Cuentos para jugar Alfa- 
Bum RODARI. G. Laflecha azul La Galera 

(88) V.C. 
RODARI. G. La tarta wlaabra La Ga- 
lera (88) V.C. 

SACHS. M. La casa e los osas Edicio- 
nes B (88) V.C. 

SORRIBAS, S. El Zoo de Pitus (2 títs.) 
La Galera (V.C.) * Toluxw. J. El tlo Willibrord SM * THMIVAU, K. Peter conoce a Ceciiia 
Alfaguara 
THORVNL. K. i Y luego quC? Alfagu- 
ra (88) 
WRUAMS. B. Michi y elterrible tirano- 
saurio Rex EspasaCalpe (88) 

Bibliografía elaborada por 
Antonio Pérez-Mínguez 

* Libros especialmente ingeniosos. inu- 
ninativos. suxerentes. Libros de cali- 
dad. 

- 

Libros muy a m i v o s  y de fki l  lectu- 
ra. es~ecialmente indicados  ara des- 
p e k  y estimular el deseo' & I c u .  
Libros que hacen lectores. 
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BIEN UN LIBRO INFANTIL 
k 

Q 
Para uso de padres y maestros 

1.- Conocer a los niños 
Cada niñoes un mundo. No 

se puede acertar al recomendar 
o regalar un libro si no se cono- 
cen sus gustos e intereses, sus 
estados de ánimo cambiantes. 
Un maestro debe estar siempre 
abierto a escuchar a sus alum- 
nos para conocerlos mejor y 
debe procurar que hablen los 
que más dificultades parecen 
tener para hacerlo. Los padres 
y madres harían bien pensando 
que nunca se conoce del todo a 
los hijos. 

2.- Conocer los libros 
Desconfía de las listas de 

los libros maravillosos que 
todos los niños leen o deberían 
leer. Si cada niño es un mundo, 
hay muchos mundos donde los 
libros le están aguardando jus- 
to a él. Conquistar a un niño 
para la lectura depende mu- 
chas veces de acertar con 
ese(os) libro(s), justo para ese 
momento, paraesaedad. Maes- 
tros y padres no pueden ayudar 
a encontrar esos libros si ellos 
no leen libros. La literatura 
infantil no es una literatura que 
s610 puedan leer los niños, sino 
la que tumbién pueden leer los 
niños. Un buen libro infantil es 
un buen libro para todas las 
edades. 

3.- Ama a los nlños, ama 
los libros 
Que el afecto debe estar 

presente siempre en las rela- 
ciones con los niños es algo en 
lo que seguramente todos esta- 
rán de acuerdo, pero sin embar- 
go muchos maestros no son del 
todo consecuentes con esto, 
agazapados tras una equivoca- 
da ideade profesionalidad. Que 
con los libros hay que estable- 
cer unarelación afeetivaes una 
idea indispensable si queremos 
desterrar la vieja maldición 
escolar de las lecturas obliga- 
das. El niño debe tomar el libro 
por placer, no por imposición. 

4.- Blblloteca en casa 
El niño debe estar acostum- 

brado a observar los libros 
desde muy pequeño como ob- 
jeto de uso común. Como los 
cepillos de dientes, las toallas y 
el jabón, como los platos y 
utensilios para comer, como la 
ropa y el calzado, como el fri- 
gorífico~ el televisor. Losniños 
pueden comenzar a sentir los 
libros y su misterio incluso 
antes de saber leer. 

5.- Blblloteca en el aula 
El libro tiene que estar cer- 

ca del niño. Que los rapaces 
vean los libros en el aula, que 
los puedan coger, que los de- 
seen. Que la biblioteca sea algo 
suyo. Que lleven ellos las en- 
tradas y salidas de los libros. 
Que hagan las fichas. Que 

hagan sencillasestadísticascon 
los libros que más se Icen, que 
más se piden, que más o menos 
tiempo llevan leerlos. Que 
aprendan a cuidarlos y prote- 
gerlos. 

6.- Hablar de libros 
Hablar dc libros en casa y 

en el aula. Hablar de por qué a 
uno le gustó ese libro y a otra 
persona ese otro. Transmitir a 
los demás la emoción de la 
propia lectura. Crear las opor- 
tunidades para que los rapaces 
hablen entre ellos de sus libros 
y autores preferidos. Sin exi- 
gencias académicas. Una ter- 
tulia entre amigos que hablan 
de sus amigos -los libros-. 

7.- Confiar en la vista 
En literatura infantil un libro 

bonitoes, en principio, un buen 
libro. En muchos libros las 
ilustraciones son la esencia, y 
eso no tiene por qué tener nada 
de malo. En los primeros años 
-cuando todavía no saben leer 
o están comenzando a hacer- 
lo- los niños escogerán los 
libros por sus dibujos. Esos 
dibujos formarán sus gustos 
estéticos y les ayudarán a faci- 
litarles la entrada en los espa- 
cios -para ellos de más difícil 
penetración- literarios. 

8.- Ir mas a M  Ls 
No quedarse en la aparien- 

cia de las formas. Por desgracia C 

hay libros maravillosos que por c' 
fuera no lo parecen. No tuvie- 
ron suerte con los dibujantes o 
con los editores. O tienen que IZI: 
defenderse con ediciones bara- 
tas que no permiten los lujos de 
las ilustraciones a todo color o 
en papel plastificado. En estos 
casos, los adultos tienen que 
ayudar a los libros para que no 
sufran el fácil desprecio de los 
chavales, que también pueden 
ser crueles. 

9.- Los libros no hay que 
aprenderlos 
Esto vale sobre todo para 

los maestros. Algunos, por 
miedo a que un niño no lea 
nada, o que simule que lee un 
libro que no lee, les mandan 
escribir "fichas de lectura" en 
las que tiene que poner cuántas 
veces aparece tal personaje, en 
qué capítulo se haya tal pueblo 
o cuál es el nombre del país del 
protagonista. Y luego pone 
exámenes con las mismas pre- 
guntas. Con esto se logra que el 
niño termine por odiar los li- 
bros. 

10.- Es bueno desear los 
libros ajenos 

Esto no es una recomenda- 
ción para el robo de libros, ni 
siquiera pedirlos prestados. 
Esto es solamente una llamada 
al deseo. Alentar la concupis- 
cencia en tomo a la biblioteca. 
El libro es un amante que sabe 
ser fiel sin exclusividades ni 
arrebatos posesivos. Transmi- 
tamos a los muchachos las inti- 
midades de nuestras horas 
pasadas con ellos. Alimente- 
mos sus deseos. 

POR MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 
ESCRITOR Y EDITOR DE LIBROS 

INFANTILES. 



Tres premios Andersen nos confiesan que... 

'De 
americanas 

niilo leí libros noruegos. rraducciones y aquellos libros que salían de las peliculas 
seriadas. Pero con ellos no me sentía niincii feliz. porque no decían nada sobre mí. 

que es exactamente lo que deberían haber hecho. Los protagonistas de mis obras conectan con 
16s niños de hoy en día y con sus conflictos particular& tienen los mismos problemas a 

los que yo me enfrentaba en mi infiincia. Las personas de inis libros estiín vivas en la actualidad. 
En realidad la ropa, las costumbres. las ciudades han cambiado. pero los sentimientos de los 

inuchachos no lo han hecho, siguen siendo los mismos. 
Nunca pensé que sería autor de libros. Pero siempre me gustó iiiucho. He escrito desde los 8 

años. ~ ~ m e n c é  inirando las revistas seinanales de mi madre donde publicaban unas novelas de 
las que realicé mis propias versiones. Solía escribir en unas agendas amarillas hasta que fui a la 

Universidad". 

"c uando yo era pequeña en mi casa todos contaban cuentos. Incluso se esperaba que los 
contase yo. que cuando volviese de la escuela contase algo. aunque no fuese cieno. Había un 

poco de decepción si yo regresaba a casa sin contar nada. 
Estudié grafismo e ilustración en la ~cademiade  Artes Aplicadas. Era una ilustradora normal y 
corriente, sin genio. y la época era difícil para este tipo de trabajo. Hasta que. pasado un tieinpo. 
empecé a enviar por correo mis dibujos a algunas editoriales. En una de ellas me pidieron que les 
pusiese algún texto a los dibujos. Primero, tres líneas: luego, seis: luego, doce, y cada vez más. 
hasta qiie aquello se convirtió en un libro. Entonces me encontré con que me lo aceptaban. pero 

nihs por el texto que por las propias ilustraciones. Creo que el secreto estaba en que no sabía 
nada sobre literatura infantil." 

CRHISTINE NOSTLINGER 

"L a apreciación humana, la acalorada respuesta. no están en la mente de uno mientras 
escribe. Si lo esihn. cierta pardlisis le invade. La imaginación i>cupa lugar; 1;) imaginación es el 

primer accidente de la tiinidez. Las aprensiones y especulaciones acerca de lo que esa misteriosa 
persona. el lector. pensar,?, sentirá y dirá sobre lo qiie uno cscrihe te llevan a dcjiit el trabajo. y el 
diario encontrarse con sus preocupaciones y lamentaciones. sus inquietudes y vanidades ejerce 
su tiranía. Pero cuando un escritor tiene suerte. uno misnio se desvanece y hace sitio para algo 
más, para la historia contada por una voz que de alguna manera estd fuera de uno mismo. una 

voz indistinta. como un murmullo. pero que continúa y continúa hasta que llega un dla una hora 
en que el narrridor sabe que el cuento estii hecho. 

Es entonces. cuando Iris pAginas están sobre la mesa. cuando un escritor se pregunta cómo 
demonios ocurrió. y de dónde vino todo eso. Y es entonces cuando uno aprecia esa voz diciendo: 

Biet~. mira a eso. Qi4i:ás vale In pcrtn leerlo, incluso k r r  In Iristoria cornplerl~." 
PAULA FOX. 
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Q 
COL. RECORRIDOS 
HISTÓRICOS POR MADRID 

Madrid: La Libreda, 1990 

L a colección Recorridos 
Didácticos por Madrid 

quiere atender la demanda tan- 
to de personas individuales 
como de colectivos intcrcsa- 
dos por los temas madrileños. 
Profesores y alumnos de diver- 
sos niveles educativos podrán 
ampliar sus conocimientos 
sobre la ciudad de Madrid en 
sus diversos aspectos históri- 
cos, artísticos, urbanísticos, 
literari«s, ctc ... a través de esta 
publicación que ofrece infor- 
mación fácil y asequible com- 
plementada por un material 
gráfico (planos de la ciudad y 
fotografías tanto antiguas como 
modernas) sencillo y preciso. 
Los títulos publicados hasta 
ahora son: Madrid Medieval, 
Madrid de los Austrias. Ma- 
drid de los Borhones. Madrid 
Galdosiano. Madrid del siglo 
XIX:  el ensunche y Madrid Li- 
terurio. 
Algunos de los títulos que se 
publicarán pr6ximamente son: 
Madrid Barroco. Madrid Neo- 
c1ásic.o. El Madrid mós alto: 
LA Castellana y Un extrarra- 
dio obrero: Cuatro Caminos. 

COLECCIÓN MIRA QUE 
HAGO 

Sabine Lohf- Barcelona: La 
Galera, 1989 

ira que hago es una eo- M lección que da ideas a 
los niños más pequeños para 
que realicen mil y un juegos 
con los materiales más senci- 

110s: botones, madera, papel. 
etc., utilizando el nombre de 
estos materiales como títulos 
para cada libro de la colección. 
Todos los libros son alegres, 
llenos de fantasía y color, están 
en definitiva. bellísimamente 
ilustrados. Los pequeños diá- 
logos dc que constan son en 
forma de viñeta. 

COLECCIÓN LA POMPA DE 
JABÓN 

Madrid: Susaeta, 1990 

L a Colección Pompa de 
Jabón presenta en esta 

ocasión tres interesantes y be- 
llos lihros. 
La Leyenda de las Palabras de 
Juan Cervera e ilustrado por 
Felipe López Salam nos trans- 
porta por un pequeño dicciona- 
no  de una manera amena y 
rigurosa a la vez, haciendo un 
recorrido por cada palabra y 
mostrando sus transformacio- 
nes a lo largo del tiempo. 
Carmen Bravo-Villasanteen su 
Una dola, tela. catola: el libro 
del folklore infantil, presenta 

un repertorio de cancioncillas 
y nanas infantiles con expreso 
deseo de dar a conocer la im- 
portancia del folklore infantil 
en la sensibilidad y desarrollo 
del niño. 
El Libro de las Adivinanzas, 
tambiEn de Carmen Bravo- 
Villasante e ilustrado por Car- 
men Andrades es un conjunto 
de adivinanzas que el niño- 
lector deberá descubrir. 

CINE PARA LEER: 
HISTORIA CR~TICA DE UN 
ANO DE CINE 

Equipo Reseña.- Bilbao: 
Mensajero, 1990.- 370 p: 
il. 
lndices 
1. Crítica cinematográfica 
l. Equipo Reseña 
791.43 

C ine para leer es un anuario 
que presenta dc forma 

crítica todo lo ocurrido en el 
mundo del cine en un año de- 
terminado. 
Este libro está formado por más 
de ochenta fotografías insena- 
das en el texto, fichas técnicas 
no separadas en una sección 
aparte. un índice de directores 
y se ha incrementado con res- 
pecto al año anterior el número 
de reccnsiones lanto conas 
como largas. 
El equipo Reseña está formado 
por los críticos de cine de la 
revista del mismo nomhre. 

LIBRO DE JUEGOS 

Kate Greenaway: ilustrado . 

por la autora.- Madrid: 
Libertarias, 1989.- 63 
p. :¡l. - (Biblioteca 
Siempreviva; 1. Lectura) 
Edición facsímil 
1. Juegos infantiles. l. 
Greenaway, Kate 
796.1 

ste libro describe más de E setenta y cinco juegos 
desde el "escondite", el juego 
del "columpio", hasta otros 
menos conocidos hoy pero 
populares en la época victoria- 
na. 
Esta obra es un facsímil de la 
primera edición de Book of 
Games (Libro de Juegos), 

publicada en Gran Bretaña en C' 
1889, y como tal cuenta con el E 
sabor y el encanto de una obra 
de hace cien años. e 
LA AVENTURADEL 
ESPACIO 

Para ver y oír 

"Original Nasa Film Libraryw 
-- I O vídeos de 90 min. 
- Madrid: Metrovideoflma- 

gen 35 
- En castellano 
- 2.995 Ptas. c/u 

A daptación al castellano de 
los vídeos editados por la 

NASA a partir de una sclec- 
ciónde sus fondos. Las I Ocintas 
presentan un orden cronológi- 
co y abarcan desde las prime- 
ras iniciativas en la conquista 
del espacio, las misiones Apo- 
lo y la llegada a la luna. las ex- 
ploraciones de Mane y Mercu- 
rio, etc. hasta las recientes tec- 
nologías de los transbordado- 
res. La colección ha recibido 
numerosos premios en festiva- 
les de cine científico y docu- 
mental de todo el mundo, y va 
dirigida a un público de todas 
las edades. 

Para ver v leer 
"Gran Atlas del Espaclow 
- 1 vol.. 400 p., 1 .O00 ilustra- 
ciones 
- Barcelona: Ebrisa 

A bundante información tex- 
tual y sobre todo gráfica 

(fotos, esquemas, dibujos) 
sobre 120 temas agrupados en 
cuatro grandes capítulos. 
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¿Qué es? 

Feria de la automatización de bibliotecas 
23-26 de Abril de 1990 

Exposición y demostración de hardware y software. Conferencias 

C omo colofón al Ciclo de presenta- demostración de hardware y software para Junto a las presentaciones de progra- 
ción de softwares del que hemos bibliotecas. Laorganizacióncomóacargo mas informáticos y sus correspondientes 
venido informando en números del Centro Washington Irving, CSIC. Mi- coloquios, se pronunciaron tanibih confe- 

anteriores, tuvo lugar del 23 al 26 del nisterio de Cultura y SEDIC, y fue inaugu- rencias de carrícter más general sobre las 
pasadomesde abril,en el Centro Washing- rada por Juan Manuel Velasco, Director tendencias de la automatización y laevolu- 
ton lrving de Madrid una exposición y General del Libro y Bibliotecas. ción de las bibliotecas. a cargo de ponentes 
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de reconocido prestigiocomo Richard Boss 
de lnformation Systems Consultans, Dick, 
Rcumer de European Library Supplicrs y 
Javier Ajenjo y Carlos Ruiz de la Bibliote- 
ca Nacional. 

Durante la exposición el público pudo 
ver de cerca las novedades del mercado 
relativas al equipamiento y automatiza- 
ción de bibliotecas y centros de documen- 
tación: ordenadores, programas de dife- 
rentes tamaños y prestaciones, asesora- 
miento integral, bases de datos en CD- 
ROM oaccesoen línea, interfaces, WORM, 
scaner, etc. 

Algunas de las entidades ~artici~antes 

DlGlTAL EQUIPEMENT 
CORPORATION 

Presentación del paquete de software 
"LIBERTAS" 

COMPUTER LIBRARY SERVICES 
INT. 

Empresa británica que presentó el sis- 
tenia de autoniatización CLSI, basado en 
una nuevaconcepción más abiertadel papel 
del hardware y software. 

EMPRESARIOS AGRUPADOS 
Expusieron las características y aplica- 

ciones del sistema GESDOC (Gestión 

c2 
Opticos), especialniente indicado para < 
trabajar con documentos que incluyen 

de documentos A3 y A4 mediante la 

L! textos y gráficos (almacenamiento masivo - 
combinación de scanner y WROM). 1- 

t 1 
L 

IBM 
Presentación del paquete "LOIS" de K 

gestión documental. 

UNYSIS 
LL 

Programas PALS (1 100/2200/IME) (c/ 2 
para la gestión integrada dc todos los 
módulos de una biblioteca o red. El sistema 
IME introduce interesantes novedades L 

fueron: 

FUNDEBI 
Fundación 

dependiente de 
la Dirección 
General del 
Libro y Biblio- 
tecas (Ministe- 
rio de Cultura) 
que tiene como 
objetivoprinci- 
pal coordinar y 
canalizar las 
diversas inicia- 
tivas sobre au- 
toniatización, 
como organis- 
mo de apoyo al 
Plan de Infor- 
matización de 
B i b l i o t e c a s  
puesto en mar- 
cha en 1987. 
Otra de sus Ií- 
neas de actua- 
ción es colabo- 
rar con las 
compañías in- 
formática~ a fin 
de paliar la 
ausencia de 
personal cuali- 

Avanzada de Documentación por Discos como las utilidades hipertexto y editor. La C7 
Informatización Bibliotecas 

Situación Parque Europeo 

ficado en las bibliotecas en relación con las 
nuevas tecnologías. 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 
Participó junto al grupo ELS-INMO- 

BE y el Centro Washington Irving en la 
organizacih de la jornada dedicada a "La 
Biblioteca publica en el año 2000". 

DOC 6 Y GAD 
Gabinetes de asesores documentalistas 

con sede en Barcelona y Madrid respecti- 
vamente. Su labor abarca el estudio de las 
necesidades de los centros, organización, 
montaje, gestión, elaboración de tesauros, 
cursos de formación, distribución de soft- 
ware y equipos, etc. 

Presentaron el sistema de gestión in- 
formática integrada "DATA TREK" (pro- 
grama Card Datalog). 

empresa funciona además como suminis- 
trador único de todos los equipos necesa- 
nos. 

OTESA 
Durante la exposición presentaron 10s sistemas COMPAQ y 
se presentaron las ACR. 

últimas novedades en 
equipamiento y SERVICIOS DE 

TELEDOCUMENTACI~N/BARATZ 
automatización de Aseboraniierito, ejecución de pi-oyec- 

bjbl  jof e c a ~  y centros tos, formacih de personal, distribución de 
paquetes de software (BRSISEARCH que 

de documentación permite la recuperación por texto íntegro, 
ABSYS, S G B ~  y servic*ios on-he .  Esta 
empresa ha vuelto a poner en marcha ade- 
niás la base de datos de prensa Baratz que 
recoge información de 39 publicaciones de 
información general y económica. 

55 



LA RED ESPANOLA DE 
BIBLIOTECAS DOBIS/LIBIS 

C on motivo de una conferen- 
cia pronunciada en mayo 
del pasado año 1989 en la 

Universidad de Navarra por el Sr. 
Alberic Regent, de la Universidad 
de Lovaina, sobre redes de biblio- 
tecas, a la que asistieron repre- 
sentantes de las diferentes insta- 
laciones DOBIS/LIBIS en España, 
se planteó, por primera vez en 
nuestro país, la posibilidad de es- 
tablecer una conexión en red 
entre las mismas. Allí surgió una 
comisión integrada por represen- 
tantes bibliotecarios e infor- 
máticos de las Universidades de 
Navarra, Politécnica de Madrid, 
Oviedo y Sevilla, cuya misión era 
realizar los estudios precisos para 
poner en marcha el proyecto. La 
primera reunión de esta comisión 
tuvo lugar en Oviedo el 23 de no- 
viembre de 1989 y en ella se 
acordó que la Universidad de 
Oviedo llevase a cabo un análisis 
de las diferentes instalaciones 
tanto desde el punto de vista in- 
formático como bibliotecario con 
la finalidad de crear un catálogo 
colectivo que se constituiría en el 
nodo español, pensando ya en la 
futura conexión europea. La se- 
gunda reunión se celebró de 
nuevo en Oviedo el 12 de enero 

de 1990 y en ella se discutieron 
ampliamente todos los datos y 
conclusiones del primer análisis. 
Consecuencia de estos encuen- 
tros fue un escrito dirigido por la 
Universidad de Oviedo a todas 
las instalaciones, en el que se es- 
pecificaban las características del 
proyecto, los requerimientos infor- 
máticos, tanto de hardware como 
de software, las inversiones eco- 
nómicas necesarias, así como el 
personal indispensable para la 
conexión de las diferentes biblio- 
tecas y la subsiguiente creación 
del catálogo colectivo afirmativa- 
mente ocho universidades: Deus- 
to, Granada, Navarra, Oviedo, 
Salamanca, Valladolid, UNED y 
Zaragoza. Otras bibliotecas uni- 
versitarias se mostraron interesa- 
das, aunque por diferentes razo- 
nes han aplazado la decisión defi- 
nitiva. Las bibliotecas públicas no 
parece que tengan pensado por 
el momento integrarse en el pro- 
yecto y, en fin, las restantes que- 
dan un poco a la expectativa. 

El pasado 16 de marzo se reu- 
nieron en Valladolid representan- 
tes académicos, bibliotecarios e 
informáticos de las ocho universi- 
dades citadas, así como un repre- 
sentante de IBM, y se estimó que 
era preciso profundizar en el estu- 
dio de algunas cuestiones antes 
de proceder a un acuerdo definiti- 
vo. Por esa razón se celebraron 
otras dos reuniones en Madrid, 
una el 26 de marzo y otra el 2 de 
abril. En esta última se dio el visto 
bueno definitivo al proyecto, así 
como al convenio que va a ser fir- 
mado próximamente por los rec- 
tores de las Universidades partici- 

ue finalmente son seis: % ranada, Navarra, Ovie- 
do, Salamanca y UNED. Ya se 
han dado los primeros pasos para 
la constitución de la red y el catá- 
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logo colectivo, concretados en la 
adquisición de una parte del 
hardware y en las gestiones preli- 
minares para recabar ayuda eco- 
nómica de instituciones públicas 
y privadas españolas. 

Los objetivos del proyecto, 
concretados en tres fases, son 
los siguientes: 

con el nodo central, éstas podrán 
asimismo intercomunicarse. En 
esta primera fase también podrán 
llevarse a cabo intercambios de 
información entre bibliotecas aso- 
ciadas mediante la función "trans- 
fer file". La actualización del catá- 
logo colectivo se efectuará men- 
sualmente a través del envío de 
cintas de las bibliotecas asocia- 
das al nodo central. 

1.- Creación de una red 
nacional 

Ello implica la creación de un 
catálogo colectivo a nivel nacio- 
nal que será el núcleo central in- 
tegrado de las bibliotecas. A este 
catálogo colectivo estarán conec- 
tadas todas las bibliotecas partici- 
pantes en el proyecto, las cuales 
realizarán consultas interactivas 
así como envio y recepción de 
mensajes. 

Se acuerda que el nodo cen- 
tral se ubicará en la Universidad 
de Oviedo y que la interconexión 
se realizará mediante el procedi- 
miento SNI. La conexión tipo es- 
trella con el nodo central permitirá 
que cualquier biblioteca se comu- 
nique con él mediante línea X25 
(conmutada o permanente), 
punto a punto o conmutada. Inde- 
pendientemente de la modalidad 
de conexión de cada biblioteca 

2.- Captura e intercambio de 
registros bibliográficos 

El objetivo de esta fase consis- 
te en que cada biblioteca pueda 
extraer del catálogo colectivo los 
registros bibliográficos que desee 
incorporar a sus propios catálo- 
gos con el fin de reducir el tiempo 
y los costes de catalogación. Por 
otro lado. las nuevas catalogacio- 
nes y modificaciones que realicen 
las bibliotecas asociadas deberán 
ser controladas antes de proce- 
der a su incorporación al catálogo 
colectivo. 

Para la consecución de este 
objetivo será necesario, en primer 
lugar. determinar si las interfases 
de captación de registros de nodo 
central y las de selección de nue- 
vas catalogaciones y modificacio- 
nes de las bibliotecas asociadas 
ya están desarrolladas en alguna 

de las redes nacionales que fun- 
cionan a nivel europeo. En el su- 
puesto de que estas interfases 
desarrolladas se estima que sería 
necesario proceder a su desarro- 
llo e implementación en el plazo 
de tiempo más breve posible. 
También se contempla en esta 
fase la suscripción. y por tanto la 
conexión a través del nodo cen- 
tral. a OCLC y BIBLIOFILE, ya 
que ello supondría un valor añadi- 
do para la red nacional y una 
apreciable reducción de los cos- 
tes de catalogación. Asimismo se 
tratará de incorporar a la red na- 
cional aquellas utilidades funcio- 
nales de software que, estando 
disponibles, sean necesarias, 
tales con la conversión de forma- 
tos IBERMARC a DMARC y otras 
que puedan ser de interés. 

3.- Integración en la red 
europea 

El objetivo de esta fase consis- 
te en hacer extensivas a nivel eu- 
ropeo las funciones descritas en 
las dos fases anteriores. Para el 
desarrollo de este objetivo, de 
acuerdo con el proyecto europeo, 
deberá estar alcanzado, como 
mínimo, el primero. 

Los pasos preliminares para la 
puesta en marcha de la primera 
fase ya se han dado. La acogida 
de esta iniciativa ha sido excelen- 
te. Todo apunta a que en el plazo 
de unos pocos meses las Univer- 
sidad de Oviedo acogerá en su 
seno el catálogo colectivo acumu- 
lado DOBISILIBIS y que sus fru- 
tos serán pronto una espléndida 
realidad. 

RAMON RODRIGUEZ ALVAREZ 
DIRECTOR DE LAS BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD 

DE OVIEDO 
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¿Qué es? 

Software para bibliotecas y 
centros de documentación 
.- 

la automatización a 

de gestión 
los sistemas integrados 

L a posibilidad de recuperar la infor- 
mación relacionando diferentes ele- 
mentos (autor, título, varios descrip- 

tores entre sí, etc.) ha puesto de manifiesto 
en biblioteconomía y documentacióri la 
utilidad de la informática; sin embargo, la 
siniple automatización de los catálogos 
esta ya bastante superada y los actuales 
programas ofrecen además una extensa 
gama de prestaciones dirigidas a una ges- 
tión integrada de todas las operaciones que 
se realizan en el centro. tanto administrati- 
vas como propian~ente documentales. dis- 
minuyendo en gran medida las labores 
rutinarias. 

Entre los'más comunes en nuestro país 
pueden citarse los programas SABINI, 
PALS, DATA TREK, BRS, LOIS, TA- 
MIL, DOBIS-LIBIS, LIBERTAS, DYSI, 
etc. Hay que tenerencuentaque la mayoría 
de estos programas. especialmente los más 
completos, estin diseñados para bibliote- 
cas o centros de documentación que mane- 
jan un número de documentos muy alto 
(bibliotecas nacionales o redes públicas, 
universidades, grandes empresas. funda- 
ciones.etc.). Sinembargo,eri niuchoscasos 
se coniercializan versiones más sencillas 
de los mismos programas, y en todo caso, 
existen empresas que asesoran sobre el 
hardware y software más adecuados para 
cada necesidad y realizan cursillos para su 
manejo. 

Principales características de estos sis- 
tenias: 
* Integrados: gestionan tanto las labores 

administrativas (contabilidad. corres- 
pondencia, intercambios) como la do- 
cumentales (catalogación, clasifica- 
ción. recuperación, etc.). 

* On-line: frente a los anteriores siste- 
mas en "batch" no interactivos, penni- 
ten un acceso directo a la información 
eri tiempo real. 

* Multired: utilizables conjuntamente por 
distintas bibliotecas sin perder su auto- 
nomía. 

* Abiertos: independientes del construc- 
tor y con posibilidad de expansión. 

* Uso de terminales inteligentes (PC's) 
* Integración <n algunos casos- de las 

publicaciones periódicas y series en 
todos los módulos y de materiales es- 
peciales (audiovisuales). 

* Claves de acceso restringido según los 
módulos 

* Campos de longitud variable (hasta 
1 .M0 caracteres normalmente; 65.000 
en BRS) 

* Listados y estadisticas de todos los 
módulos 

Princi~ales módulog 

Adquisiciones * Preciitalogación (en algunos por códi- 
go de barras) 

* Gestión de presupuestos (distribución 
de cargos en diferentes presupuestos) 

* Correo electrónico y tratamiento de 
textos 

* Importación de datos (formato MARC 
y otros) de CD-Rom, bases de datos o 
cintas magnéticas 

Catalogacidn * Foniiatos MARC e ISBD o propios 
* Tesauros y control de autoridades 

(personas físicas o jurídicas) 
* Diferentes niveles de profundización 
* Todo tipo de materiales (libros. publi- 

caciones periódicas, audiovisuales) 
* Funciones de editor de textos (cortas y 

pegar bloques, etc.) 

Consulta 
* Meriús. comandos simplificados, ven- 

tanas, uso de "ratón" 
* Posibilidades de acceso público a la 

base de datos en línea (OPAC) 
* En algunos casos búsqueda por cual- 

quier campo e incluso por texto com- 
pleto 

* Recuperación mediante operadores 
booleanos, posicionales y tmncados 

* Visualización e impresión de los regis- 
tros en formato ISBD (impresión de 
fichas) y MARC 

Circulación 
* Integración de todos los datos sobre los 

usuarios 
* Control de préstamos por código de 

barras 
* Préstamo interbibliotecario 
* Elaboración de informes y estadísticas 

(de lectores, libros. etc.) 
* Exportación de datos (formato MARC 

y otros) y posibilidad de realizar catá- 
logos colectivos. 

Otras soluciones 

Es evidente que muchos 
de estos maravillosos progra- 
mas informáticos no están al 
alcance de todos los centros, 
sobre todo de los escolares. 
Sin embargo, en algunos 
casos se puede contar con 
profesores con conocimien- 
tos de informática que adap- 
ten alguna base de datos 
"standar" (tipo DBASEIII y 
otras) a las necesidades de la 
biblioteca, o bien mediante el 
intercambio de experiencias 
con otros centros como laque 
presentamos a continuación: 

Programa del C.E.P. de 
CBceres 

Bajo la coordinación de 
Pedro M. Castela, un semi- 
nario del Centro de Profeso- 
res de Cáceres ha llevado a 
cabo un programa de "Orga- 
nización e Informatización de 
la biblioteca de un centro de 
enseñanza" (EGB, FP y BUP). 
Este sencillo software requie- 
re solamente un PC compati- 
ble y una impresora de tipo 
medio. Está además diseña- 
do para poder ser utilizado 
por usuarios con pocos cono- 
cimientos de informática 
(arranque automático, me- 
nus, consejos, etc.). El pro- 
grama permite la gestión de 
los fondos (catalogación, cla- 
sificación, préstamo) y la 
elaboración de listados e in- 
formes (fondos de cada sec- 
ción, ultimas adquisiciones, 
informe sobre préstamos: 
libros más leídos, etc.). 

Para más información: 
C.E.P. de Cáceres. 
Grupo S.P. "Random" 
Gómez Becerra, 6. 
10001 CACERES 
Tel. 24 22 88 





Notas Técnicas 

DIRECCIONES ÚTILES 
CENTRISA 

Software (BASIS, CATDOC) 
Cárcega, 373.08037-BARCELONA 
Tel. 207 55 11 
Serrano, 21. 28001 -MADRID 
Tel. 576 91 56 

COMPUTER LIBRARY SERVICES INT. 
Software (CLSI) 
3 Burlington Lane. Chiswick. LONDON W4 
2TH 
Tel. O1 -742 20 24 

DlGlTAL EQUIPEMENT CORPORA- 
TlON 
Software (Programa LIBERTAS) 
C. del Castañar, 72. 28034-MIRASIERRA 
(Madrid) 
Tel. 583 41 00 

DOC 6 
Asesoría informático-documental 
Tuset. 21.6&, 3Q. 08006-BARCELONA 
Tel. 414 06 79 

DYSI, S.A. 
Canarias. 16.28045-MADRID. 
Tel. 468 O8 48. 468 07 42 

EMPRESARIOS AGRUPADOS, S.A. 
Sistema documental por discos ópticos 
(G ESDOC) 
Magallanes, 3.2801 5-MADRID 
Tel. 445 60 00 

EURO-TELEMATICA, S.A. 
Distribución software 
PI. Berenguer, 1-1.08003-BARCELONA 
Tel. 310 77 66 

FUNDEBI 
PI. del Rey, 1. 28071 -MADRID 
Tel. 532 50 89 Exts. 208012809 
' ASESORES DOCUMENTALISTAS 
Asesoría informática-documental 
López de Hoyos, 10. 1 *. 28006-MADRID 
Tel. 563 16 10,563 67 39 

IBM 
Hardware y software 
PQ Castellana, 4. 28046-MADRID 
Tel. 435 08 75 

KIMETZ, S.A. 
Distribución software 
Alda Urquijo, 21. 48008-BILBAO 
Tel. 444 96 48 

MICRONET, S.A. 
Software, sistemas multimedia 
Santa Engracia, 6. 28010-MADRID 
Tel. 41 0 50 51 

NEW INFORMATION TECHNOLOGIES 
Software (programa TAMIL) 
Balmes, 114. 68. 08008-BARCELONA 
Tel. 433 07 37 

OTESA 
COMPAQ, ACR 
Torrelaguna, 123-125. MADRID 
Tel. 416 94 12 
SABlNllAUTOMATlZAClON DE BIBLIO- 
TECAS 
Software (programa SABINI) 
Hileras, 8. 4Q. 28013-MADRID 
Tel. 542 67 78 

SERVICIOS DE TELEDOCUMENTA- 
-------------- 

CON, S.A. BARATZ 
\ 

Distribución software (BRS, ABSYS), ase- 
soría. etc. [ 
Gaztambide, 61.3Q.28015-MADRlD \ 
Tel. 549 20 48 

TECNOSOFT, S.A. b 
Distribución de software (ALEPH, LST) 
Rocafort, 244.2.1. 08029-BARCELONA I 
Tel. 322 15 80 

UNISYS 
C 

Hardware y software (programas PALS) 4 
Martinez Villergas, 1. 28027-MADRID 
Tel. 403 60 O0 

PARA CONSULTAR 
a. 

JIMENEZ GARCIA, Tomás (1988). Ma- 
nual de uso de la aplicacidn de automatiza- 
cidn de bibliotecas. Murcia: Universidad. 
REYNOLDS, Dennis (1989). Automatiza- 

( 
cidn de bibliotecas. Murcia: Pirámide [ 
SAFFADY, W. (1986). Informática docu- 
mental para bibliotecas. Murcia: Diaz de 
Santos I* 
TED, L.A. ( 1988). Intrw'uccidn a los &te- L 
mas automatizados de bibliotecas. c 
Hemos tenido noticia tambibn del proyecto L de publicación de una Guía de la biblioteca 
y de la hemeroteca informatizadas, cuyo 
autor es Juan Colina. En ella se resumirían 
los aspectos biblioteconómicos y docu- 
mentales fundamentales a tener en cuenta ( 
en una automatización de los fondos, junto 
a propuestas de formatos de pantalla para 
las fichas y otros aspectos informáticos. 

enviar a: TILDE, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. CIBaeza, 4. 28002 MADRID -Tel. 51 9 38 78 

Precios años 1990: 1 año (10 números): 3.500 ptas. IVA incluido (España) 
Extranjero y envíos aéreos: 4.000 ptas. 
(Números sueltos 400 Ptas.) 

POR FAVOR RELLENE ESTA SOLICITUD CON MAYUSCULAS 
.............................................................................................................................. Nombre y apellidos 

................................................ Cargo .................................................................................... Teléfono 

....................... Domicilio ................................................................................................................ nQ 

.............. ............................. ............... Código Postal .,.............................. Población i......... Teléfono.: 

Provincia .................................................................... C..F./D.N. l. .................................................... 

FORMA DE PAGO QUE ELIJO: 
Contra reembolso (se incrementará en 100 ptas. para gastos de envio) 
Adjunto talón nominativo a favor de TILDE, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. 

..................... Giro postal nP 
Domiciliación bancaria (Banco, agencia, c/c, domicilio y código postaf) .................................... 





En la Comunidad Autónoma de Canarias 

Reestructuración de 
las bibliotecas escolares: 

(Como continuación a la información aparecida en el número anterior de 
EDUCACION Y BIBLIOTECA, os presentamos nuevos datos sobre esta 
interesante experiencia). 

I ProyectoaHipatía". que desde hace 
dos cursos se desarrolla en varios 
Institutos de Enseñanza Media de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, tiene 
como fin primordial el fomento del uso de 
las bibliotecas en los Centros de Eriseñan- 
za. El análisis detenido de las graves defi- 
ciencias que todos conocemos, como el 
desinteres. problemas serios de expresión 
oral y escrita. falta de espíritu crítico, etc., 
fue lo que movi6 a hacer una sena refle- 
xión sobre el sistema educativo en general 
y a concluir precisamente que esa escasa 
presencia del libro en la enseñanza. es uno 
de los principales motivos de estas caren- 
cias. Por consiguiente. un gmpo de profe- 
sores. comenzó su labor de estímulo de la 
lectura a partir de las asignaturas de cada 
uno de sus componentes, bien creando 
bibliotecas de aula o a través de la biblio- 
teca del Centro, en la que se completaron 
algunas ausencias de autores difícilmente 
explicables. Se compraron libros incom- 
prensiblemente marginados de los Centros 
y animados por el kxito de esta primera 
compra, se procedió a la adquisición de 
otra. en cuya selección empezaban a parti- 
cipar los alumnos viendose que aquella 
62 

supuesta aversión inicial por la lectura 
parecía que empezaba a disiparse. De este 
modo empieza a crearse en los Centros la 
llamada Biblioteca de lectura y asíes como 
surge el colectivo Matilde Ríos, embrión 
de lo que hoy es el Proyecto Hipatía. Una 
vez que las bibliotecas de los Centros en 
los que trabajaban miembros del colectivo 
habían empezado a cobrar vida, decidieron 
hacer un estudio exhaustivo de la situación 
de las bi bliotecasde los Centros de EE. MM. 
de la isla de Gran Canaria, que era donde 
trabajaban. Los resultados, totalmente des- 
corazonadores. eran, noobstante. los espe- 
rados: Locales ruidosos, amueblados con 
material de desecho del Centro. sin un 
espacio mínimo para albergar a una clase 
de 40 alumnos, sin un presupuesto fijo 
destinado a la adquisición de libros. desor- 
denados, mal confeccionados o sin actua- 
lizar, etc. 

Respecto al personal encargado, es de 
procedencia de lo más dispar. y no dispo- 
nen de los conocimientos indispensables 
para la correcta organización de la biblio- 
teca. 

Por otra parte. cuando los profesores 
tienen horas asignadas a biblioteca, son 

muchos y con pocas horas, con lo que se 
hace inoperante su trabajo. limitándose 
por ello en su mayor parte a "cuidar" 

Y lo que aún es más grave, es q 
índice medio de lectura por alumno y 
no llega a un libro. aunque es de des 
que el índice medio de los pocos Insti 
que tienen Biblioteca es más del dobl 
el de aquellos que no la tienen. 

Dado que la media de lectura 
Centrosen losque había trabajadoel 
tivo Matilde Ríos superaba los cuat 
bros por alumno y año. se pensó q 
debía elaborar un proyecto, en el que que 
dara resumida la experiencia de esos Cen- L 

nos. abordando en profundidad la trans- ', \ 
formación de la situación respecto a In 
lectura y a la consulta bibliográfica en todo 

consideraba iniprescindible para poder 
1, Centro de Enseñanza, requisito que se 

hablar de una auténtica reforma de Iii mis- L 

L ma. Así es como nace el "Proyecto Hipa- , 

tia". 
El proceso de formación de una biblio- j 

teca se consideró que debía pasar por tres ,: 
etapas: la primera,dccreación y fomiacicín 
de usuarios; la segunda, de organización 35,- 
tanto de los fondos como de la asistencia de 
las necesidades de los ya creados lectores: 
y la tercera. de informatización de esa 
organización. que no es, en realidad. más 
que una manera de hacer más eficaz la 
atención a esas necesidades lectoras. 

Durante la primera etapa, los aspectos 
organizativos se reducen a lo más elcnien- 
tal. atendiendose, fundamentalmente, a la 
creación de un espacio agradable que reú- 
na las condiciones mínimas de luz, silen- 
cio. etc., a la adquisición de libros de lectu- 
ra atractiva. de acuerdo con el nivel de los 
lectores y a actividades de dinamizaci6n. 
destinadas a poner en contacto a esos futu- 
ros lectores con el mencionado fondo, 
cuidadosamente seleccionado. 

La segunda etapa comienza una vez 
que el núniero de usuarios, el volumen de 
préstamos y las necesidades bibliográfi- 
cas, o documentales, en general, así lo 
requieren. 

Los aspectos puramente organizativos 
son en realidad una de las facetas que 
contribuyen a la dinamización de los fon- 
dos; por ello, se han elaborado niodelos de 
libros de registro. formas de sellado. siste- 
mas de clasificación y materiales necesa- 
rios, clases de catálogos y modelos de 
fichas. sistemas de conservación del fondo 
y de préstamo. junto con el diseño de 
elementos que hagan posible el control de 
aspectos. tales como: núniero de libros 
leídos por cada lector y título de los mis- 
mos, calificación a cada una de sus lectu- 
ras. númerode lectores portítulo y cursode 
cada uno de ellos. etc. Una vez que el 
alumno haya descubierto sus libros y auto- 
res favoritos será mucho más fácil presen- 
tarle otros usos de los libros y conseguir 
que se ponga en contacto con ellos. 





Experiencias 

El equipo humano mínimo necesario 
se compone. del profesor-bibliotecario, 
encargado de la dirección y organización, 
el Equipo de Apoyo, integradr) funda- 
mentalmente poraluninos, encargado de la 
elaboración de actividades de dinarniza- 
ción y de ayuda en el tratamiento técnico 
de los fondos, en tercer lugar. el Consejo 
Asesor. integrado por cualquier miembro 
de la comunidad escolar que quiera pene- 
necer a él, y por último, un auxiliar de 
biblioteca para el tratamiento técnico de 
los fondos. 

Existe además una Comisión de segui- 
miento, cuya tarea es la de coordinar el 
desarrollo del Proyecto y sacar conclusio- 
nes para posibles reestructuraciones. 

En este sentido desarrolló el colectivo 
Matilde Ríos el Proyecto Hipatía durante 
el curso 88-89 en trescentros pilolo: uno de 
ellos con una biblioteca yacreada, otro con 
una de muy reciente creación y otro sin 
biblioteca. Fue apoyado por la Direcci6n 
General de Promoci6ii Educativa con 
3.000.OOO de pts. como proyecto de inno- 
vación pedagógica. 

Locales 
Se adecumn los locales en los tres 

Centros. 

Fondos 
Se consiguieron dotaciones fijas para 

las bibliotecas de hasta 300.000 Pts. au- 
mentándose los fondos selectivamente y 
fueron todos ellos debidamente registra- 
dos, sellados, clasificados, según un siste- 
ma de clasificación simplificado. En cuan- 
to a la catalogación, aunque se iniciaron 
catálogos de autor, en aquellas materias 
que tenían más moviniiento, se piensa 
realizar de manera informática. 

Para el préstamo, se pusieron en fun- 
cionariiiento los modelos correspondien- 
tes de fichas y sacaron las primeras estadís- 
ticas de cara a planificar la gestión, obte- 

niendose una media de lectura superior a 
cuatro libros. 

Durante el presente Curso 89-90 se ha 
procedido a la primera fase de ampliación, 
extendiéndose a los diez Centros de Ense- 
iianza Media de la isla de Gran Canaria. Ha 
sido dotado con 9.000.000 de Pts. por la 
Dirección General de Promoción Educati- 
va. Se gestiona la asunción dentro del 
Programa de Innovación Educativa de la 
Consejería de Educación. Asimismo, se 
está llevando a cabo la creación de un 
Centro Coordinador de Bibliotecas de 
Enseñanza, que atenderá informáticamen- 
te a las necesidades de las bibliotecas inte- 
gradas plenaniente en el proyecto, como 
Centrocatalogador, de información biblio- 
gráfica, coordinador de actividades de 
dinamización y de intercambio de las 
mismas y de todo tipo de experiencias 
educativas de préstamo interbibliotecario, 
etc. 

C. MATILDE Rlos 
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yecto Hipatía. Direcci6n General 
; de Pronioción Educativa. 
C/ León y Castillo, S7 planta. 35003 
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Instituciones y servicios 

Un estímulo a la Sociedad Civil 
Con unos objetivos a medio y largo plazo, y dimensión publica de la sociedad civil; esta 

centrada en cuatro grandes áreas de actividad: labor se concreta en el apoyo a la 
Educación, Paz, Medio Ambiente y investigación, y a la renovación 

Socioeconomía, la FUHEM se enmarca en una pedagógica, y mediante la difusión de 
corriente con cada vez mas peso en las información y el estímulo a través 

sociedades desarrolladas, de promoción de la de premios. - 
Dentro de las Sección de Enseñanza 

de la FUHEM destaca la labor realizada 
por el Area de Promoción Educativa, 
mediante el estímulo y apoyo de grupos de 
investigación y de desarrollo de experien- 
cias, la convocatoria de Jornadas profesio- 
nales o la colaboración con iniciativas 
editoriales como la colección "Experien- 
cias Pedagógicas" junto a la Editorial 
Popular. Esta colección se compone de 
libros y cuadernos con propuestas de reno- 
vación y experiencias en temas como irite- 
gración, educación musical, talleres, gra- 
mática, metodología psicomotriz, etc. 

Divulgación 
Las actividades divulgativas de la 

Fundación se concretan en la realización 
de exposiciones, presentaciones y confe- 
rencias. mediante una política de relacio- 
nes con instituciones nacionales e iiitema- 
cionales, y en las Bibliotecas Itinerantes. 
con dos interesantes muestras "multime- 

dia": Biblioteca Ambulante Bertrand Rus- 
sell (sobre la temática de la paz) y Biblio- 
teca Ambulante Olof Palme (problemas 
del Tercer Mundo). 

Investigación y Documentación 
Tanto cl Area de Estudios de Econo- 

mía y Sociedad, el Area de Promoción 
Educativa, como el Centro de Investiga- 
ción para la Paz (CIP) dependientes de la 
FUHEM, realizan proyectos de investiga- 
ción que en líneas generales se dirigen 
hacia disciplinas o problemas sociales que 
se encuentran menos atendidos. 

En cuanto a la labor de Documenta- 
ción, tiene especial relevancia el Servicio 
de Documentación del Centro de Inves- 
tigación para la Paz, con un numeroso 
fondo de libros y publicaciones periódicas 
especializado en temas de defensa, desar- 
me y relaciones internacionales con un 
catálogo informatizado. 

Publicaciones 
A cada una de las áreas de actividad 

están vinculadas una serie de publicacio- 
nes -propias o en colección-: Colección 
Economía Crítica, anuarios, monografías 
y publicaciones periódicas del CIP, y la ya 
mencionada Colección Experiencias Pe- 
dagógicas. 

Premios 
Conocidas convocatorias como el Pre- 

mio Joaquín Costa de Periodismo, for- 
man parte de la labor de fomento por la 
Fundación de la conciencia social y ciuda- 
dana. Otras convocatorias son los Premios 
de Investigación Juvenil, Premio de Ensa- 
yo Breve sobre la Educación, Premio por la 
Paz y Premio de Ensayo Socioeconómico. 

Para más informaci6n: FUHEM. 
C/ Alcalá, 1 17. 6" Dcha. 
28009 MADRID. Tel. 43 1 02 80 

' i i t  

Colección 
"Experiencias 
Pedagógicas" 

Se recogen, analizan y 
amplían actividades prác- 
ticas y experiencias sobre- 
salientes que se desarro- 
llan en el aula o en la es- 
tructura escolar. 

Serie Libros: 

1. Tutorías. Qué son, qué 
hacen, cómo funcionan. 

2. La Reforma de las En- 
señanzas Medias. 
Cómo se realiza en el 
Centro Covadonga. 

3. Integración en la escue- 
la. Una niña invidente 
en el Centro Montserrat. 

4. Ciencias Naturales. 
Método científico en el 
aula. Grupo ZOE, Va- 
rios autores. 

5. La alegría de aprender 

PUBLICACIONES DE LA FUHEM 

música en el cole / M" 
Dolores Hernández 
Vázquez 

6. ¿Qué hacer en la es- 
cuela? Hacia un estilo 
global de Renovación 

7. Talleres en la Escuela. 
Pedagogía, organiza- 
ción, práctica. 

8. La Gramática (h)echa 
poesía / Vicente Zara- 
goza 

9. Metodología Psicomo- 
triz y Educación / Jesús 
Castro, Máximo E. 
Manso 

Serie Cuadernos 

Complementarios de 
los libros, de eminente 
carácter práctico y de fácil 

manejo para profesores y 
alumnos. 

1. Cuaderno del Tutor / 
Miguel Angel Ortega y 
otros 

2. La Constitucií5n: juego 
y aprendo 1 Miguel 
Angel Torremocha 

3. El Método Científico en 
las Ciencias Experi- 
mentales/ A.M. Delga- 
do Ballenato, P. García 
Moreno y A. Mesa Peña 

Colección de 
Economía Crítica 

Pretende alentar un 
amplio debate en el seno 
de las economía, consoli- 
dar estructuras de refle- 

xión y comunicación entre 
los profesionales críticos 
de las diversas experien- 
cias. Entre 1990 y media- 
dos de 1991 se irán publi- 
cando La dialéctica públi- 
co-privado en los Estados 
del bienestar, La reestruc- 
turación del capitalismo 
español en los 80 y Cam- 
bio tecnológico y transfor- 
mación de la economía 
mundial. 

Publicaciones del 
Centro de 
Investigación para la 
Paz (CIP) 

Para una información 
más detallada de los anua- 
rios, libros y publicaciones 
periódicas, véase en pági- 
nas anteriores el Dossier 
Educación para la Paz. 
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