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PORTADA 
El motivo que ilustra nuestra por- 
tada, forma parte del exposición 
LAS EDADES DEL HOMBRE, 
y proviene del Códice burgalés 
Biblia Romanica de Cardeña. 

FELIZ 97, AÑO CERO 

E EDUCACION Y BIBLIOTECA desea a suscriptores, lecto- 
res y anunciantes un feliz y próspero año nuevo. Y les agra- 
dece la confianza y atención que nos han dispensado a lo 
largo del que ahora termina. De cara al próximo, renovamos, 
junto a estas líneas de felicitación, nuestro compromiso de 

1 servicio y de su mejora permanente. 
Comenzamos el año con una reestructuración de la 

T redacción y publicando un número especial: Anuario de 
documentacidn didáctica 91, que se distribuirá con el 

O número correspondiente de enero. En él, incluiremos un 
sumario de todo lo publicado en nuestra revista a lo largodel 
año noventa y un directorio analítico del sector didáctico, 

R subdividido en editoriales, audiovisuales, software, equi- 
pamiento y automatización bibliotecaria, y otros servicios. 

1 Con todo, lo más relevante en este momento son las 
expectativas de cambios y de reformas institucionales en las 

A bibliotecas escolares. Estas, unidas a las acciones que viene 
realizando la Asociación Educación y Bibliotecas (Amic de 
Paper y otras en Cataluña) y a algunas contribuciones desde 
el propio mundo de las biblotecas públicas, permiten vis- 
lumbrar un horizonte de sensible mejora del incalificable 
abandono en el que nos encontrábamos. Hagamos votos 
para que el 91 sea el deseado año cero de la biblioteconomía 
escolar. 





Plano 1 

Divulgación del Patrimonio bibliográfico-documental 

DOCUMENTACION VIENE DE "DOCEO-ERE", ENSENAR 
El diccionario de la R. Academia 

se refiere al documento, entre otras 
acepciones, como "instrucción que se 
da a alguien en cualquier materia". 
Significación que se apoya en la raíz 
etimológica del término de documen- 
tación (del latín doceo-ere, enseñar). 
Así, la enseñanza institucional se ha 
conformado en torno a la transmi- 
sión de textos, documentos, vesti- 
gios, ... a lo largo de los siglos. 
Tiempo que tambitn ha cambiado la 
relación estrecha y original entre 
estos documentos y los alumnos 
hasta desfigurarla en muchos casos, 
especialmente en los niveles escolarcs 
no-universitarios. 

Por esto, las muestras del patri- 
monio bibliográfico-documental que 
presentamos en "Plano lW, nos devuel- 
ven a la pristina y esencial dimensión 
educadora del documento. El año 
concluye con una magna exaltación: 
500 años de la imprenta valenciana. 
La primavera nos trajo el sorprendente 
tesoro murciano guardado en la biblio- 
teca de los obispos: Fuentes de nuestra 

escolares que ha llevado a las aulas 
los mensajes de la exposicibn. 

En el caso valenciano se ha ido 
mis lejos. El conjunto de las exposi- 
ciones se ha integrado en el Pro- 
grama de Alumnos de dicha comuni- 
dad. Debido a las múltiples posibili- 
dades didácticas que el homenaje a 
la imprenta valenciana ofrecía, tste 
fue ofertado en el Plan de Actuacio- 
nes del curso 1990-91. Este Plan 
recoge el conjunto de ofertas no 
cumculares de la Administración Edu- 
cativa Valenciana, y en tl participa el 
75 por ciento de los centros educati- 
vos valencianos de niveles no univer- 
s i t a r ios .  La campaña  " Visita- 
itinerari a la impremta a Valincia" 
ofrecía, amtn de la exposición men- 
cionada, un itinerario urbano signifi- 
cativo de la tipografía valenciana, 
visitas al museo de la imprenta en el 
"monasteri de El Puig" y a los talle- 
res de una imprenta moderna. Se ha 
distribuido Dor todos los centros una 

guía didáctica a los que nos referimos 
en estas mismas páginas. - - 

cultura. Entre estas dos. el urovecto Sin embargo, estas acciones no res- 
"Las edades del hombre" mosiraba 

- 
ponden a un plan más o menos coor- 

nuestra cultura escrita en Libros y Valencia ha relanzado un mensaje dinado entre instituciones ni por 
Documentos de Casti!la-Ledn. NO fue- universal de alfabetización fortuna son fruto de una doctrina 
ron las únicas. La litografia en España, libre y avanzada de la humanidad. básica común, como requiere la cues- 
Los libros de viajes en el Romdnico, tibn del patrimonio bibliográfico-docu- 
Grdfícas XX, son tambikn otros tantos 
ejemplos de estas manifestaciones divul- 
gativas de nuestro patrimonio cultural 
escrito celebradas a lo largo del año 
que ahora termina. 

Valencia fue, sin duda, la adelantada 
de la imprenta en España, la que 
mejor asimil6 sus innovaciones para la 
difusión del pensamiento y de la litera- 
tura entre todos los reinos de la tpoca. 
Le corresponde con pleno derecho el 
que haya sido de nuevo capital euro- 
pea de la letra impresa, que es lo 
mismo que decir capital de la cultura 
y de la civilización. En esta hora de 
inquietantes interrogantes acerca del 
libro y de cuanto representa, Valencia 
ha relanzado un mensaje universal de 
alfabetización creativa, libre y avan- 
zada de la humanidad. 

Por su parte, las exposi- 
ciones de Castilla-Lebn y 

positoras, -doce en total-, conservan 
vn legado cultural de casi mil años, 
recogido sobre todo en cuatro lenguas: 
hrabe, hebreo, latín y castellano. El 
patrimonio seleccionado ha represen- 
tado y divulgado la cultura toda, sin 
exclusiones ni jerarquizaciones, siguien- 
do solamente criterios bibliotecarios y 
archivísticos y prestando así un inesti- 
mable servicio documental a la socie- 
dad en su conjunto. 

Este comportamiento pedagógico de 
los promotores se subraya en el proe- 
mio de la exposición burgalesa "nues- 
tras iglesias abren sus bibliotecas y 
archivos, como pequeña muestra de su 
disponibilidad al servicio de la educa- 
ción y la cultura", completado con la 
distribución de una guía didhctica para 

mental, especialmente en materia de 
difusión y accesibilidad, que es lo 
mismo que decir, en lo referente a sus 
usos sociales Y culturales fundamenta- 
les que son los educativos. La pre- 
gunta es jcuándo se accederá perma- 
nentemente a estos depósitos y fondos? 
jcuándo se dotara a las instituciones 
titulares de los medios para ello sin 
que corra peligro de su deterioro o 
expolio? ' 

Se ha dicho que una sociedad no 
tiene futuro sin pasado, que no hay 
educación sin memoria. Ahora bien 
jacaso puede conocerse o recuperarse 
ese pasado y esa memoria con otra 
cosa distinta de los documentos? y, 
iquk son estos sin instituciones docu- 
mentales públicas? 

Murcia transcienden tam- 
bien en mucho las fronte- 
ras regionales y, desde lue- La exposición burgalesa se ha realizado siguiendo 

go, la razón eclesiástica y criterios bibliotecarios y archivísticos, prestando así un 
religiosa. Las bibliotecas y inestimable servicio documental a la sociedad. 
archivos de las diocesis ex- Francisco J. BERNAL 
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Piano 1 

Ca~ital euroDea del arte de las artes 

VALENCIA: 500 AÑOS DE LA IMPRENTA 
La ciudad de  Valencia se ha convertido en el centro ciana oviembre por el presidente del Gobierno autónomo, 

internacional de las artes gráficas, y de otras herramientas Joan Lerma, y, por la alcaldesa de la ciudad, Clementina 
auxiliares de la edición: caligrafía, papel, encuadernación... Ródenas. Permanecerá abierta hasta el 12 de Enero en el 
para celebrar los 500 años de su primera edición impresa. edificio gótico de la Lonja. Se trata de la mayor exposición 
Estas exposiciones alcanzaron su momento más brillante con dedicada a la imprenta a lo largo de nuestra historia, en la 
la inauguración el pasado día veinte de la imprenta valen- que Valencia se ha convertido en capital cultural europea. 

Esta exposición de exposiciones se Nuevo alfabeto tipográfico El "Ailo del Tirant" 
celebra en el V centenario de Tirant lo El escrito Josep Palkios y el artista Una de las ediciones príncipe de 
Blanc. El 20 de noviembre de 1940 Enric Solbes han diseñado un alfabeto "Tirant lo Blanc" preside las obras 
apareció la primera edición en el taller tipográfico denominado Xúquer, en expuestas. Esta obra es considerada 
de Spindeler, alemán huido de su tie- honor del río valenciano, que ha sido una de las cumbres en el genero de las 
rra natal junto con otros artesanos y utilizado en el catálogo de la exposi- novelas de caballería. De los setecien- 
que fueron acogidos en diversos luga- ción. El cartel ha sido confeccionado tos ejemplares que salieron de las 
res de España, especialmente en Valen- por el conocido editor italino Franco prensas del editor Nicolau Spindeler, 
cia. María Ricci. sólo se conservan tres. Uno en la 

Se trata, en realidad, de  una exposi- El catálogo presenta, entre otros Biblioteca Universitaria de Valencia, 
ción universal de la imprenta, o lo que trabajos de J.F. Yvars, Ricard Blasco, otro en Londres y el tercero, en Nueva 
es lo mismo, de la cultura escrita y de Francesc Pérez Moragon. Francisca York. De este libro dijo Cer- 
la documentación, que presenta Zo fompni oe lolx~~a pbali.  vantes que era "una mina de 
valiosísimas piezas. A título de pasatiemops y tesoro de con- 
ejemplo y cronológicamente, des- tentos". En 1497 ya había alcan- 
tacamos: un papiro egipcio del zado cinco ediciones. En 151 1 
Libro de los Muertos (s. 111 o se tradujo al castellano, al ita- 
IV antes de nuestra era), una liano en 1583 y al frances en el 
placa con escritura ibérica, plan- S. XVIII. Fue comparado al 
chas y tipos de origen chino, y "Amadís de Gaula". Vargas 
una protoimprenta coreana del Llosa considera a su autor, 
año mil que recuerdan los orí- Joanot Martorell "el primero 
genes más remotos de la edición. de una estirpe de suplantadores 

La muestra se centra en el de Dios", junto a creadores 
nacimiento y primera evolución como Dickens, Balzac, Faulk- 
de la imprenta en Europa desde ner, Flaubert. y Joyce. En 1992 
que Gutenberg la inventara. se editará en chino. 
Valencia será una de las prime- Elementos históricos y fan- 
ras y más adelantadas ciudades tásticos, con clara influencia 
europeas en desarrollarla. oriental, se funden en hazañas 

Una idea de la importancia sensuales y jocosas, rebosantes 
de esta celebración y de lo de lirismo y poesía. Entre los 
reunido en la ciudad del Turia elementos reales, algunos pre- 
es que el museo de la imprenta sumiblemente protagonizados 
de Maguncia, ciudad alemana por el propio autor, destaca la 
en la que se dió el invento, ha expedición de los catalanes a 
tenido que cerrar temporalmente sus Grecia, acaudillados por Roger de 
dependencias: buena parte de SUS fon- Los jóvenes pueden imprimir, Flor, que esta tomada de la cr6nica de 
dos están expuestos en esta ocasión, Utilizando la antigua herramienta, Muntaner. 
tales como la primera edición de las página del T ~ R ~ N T  o En la antesala del 1992 los valencia- 
Obras de Erasmo de Rotterdam, la nos pueden festejar su año mágico. En 
Utopia de ~~~á~ Moro, o pruebas de propia efecto, en 1990 se conmemora el v 
la famosa Biblia de Gutenberg. m e d i a n t e h  modernas máquinas. centensrio de la novela fundamental 

La exposición central reúne, entre de la lengua que une a valencianos, 
otras cosas, utensilios de los orígenes mallorquines, alguereses y catalanes. El 
de la imprenta y máquinas tipográficas Aleixandre y cornelia scheinder, quien T I R A N T  supone el inicio de  una 
de diversas épocas. Paralelamente, se escribe "la invención del sistema de nueva forma de narrar en el Contexto 
presentan otras exposiciones de ex impresión con caracteres móviles tuvo occidental -.la novela total dice Var- 
libris, cromos y recortables, caligrafías Unas amplias consecuencias y aceleró gas Llosa-. 10 que implica para la 
históricas. carteles, tintas, tinteros, inclu- el paso de la Edad Media a la Edad obra y su lengua vehicular la salida 
so una imprenta ecológica (papel reci- Moderna en Europa, dib lugar a nue- del marco geográfico estricto para 
clado). Y se muestran desde la primera vas ramas económicas y de producción enfrentarse a los vientos de la historia 
a la última y más moderna tecnología e hizo posible la divulgación masiva de y llegar, como clásico que es, con su 
de la impresión. cualquier tipo de información". neta frescura, ante los retos de nuestra 
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)eivulgación del Patrimonio bibliogr6fico-documental 

época. Por otra parte, la lengua, que 
sufrió una "adormición de siglos, esta 
conociendo un auge y prestigio litera- 
rios equivalentes a los de su siglo de 
oro. 
PO- sobre los primaos i i im impresos 

Sin embargo, la cuestión de los pri- 
meros libros impresos en España sigue 
abierta. Valencia fue, sin duda, la ciu- 
dad que más rápidamente acogió esta 
técnica editorial revolucionaria y que 
más la perfeccionó y difundió. A 
mediados del S. XV atravesaba una 
etapa de apogeo material y cultural. 
Era la capital de la Corona de Ara- 
gón. Reunía una serie de condiciones 
para potenciar la novedad que repre- 
sentaban los tipos móviles. Por un 
lado, desde siglos atrás, fabricaba 
pajapier, una especie de tela muy 
maleable que se obtenía macerando la 
paja de arroz, y que era un perfecto 
soporte para estampar caracteres (el 
hallazgo se debe al joven árabe Abv. 
Masaifa, en Xátiva, hacia 1071). En 
segundo lugar, tenía un tráfico portua- 
rio muy intenso y un comercio conti- 
nuo con ciudades como Venecia, donde 

HNY DEL 1 IRANT 
se registra la letra impresa en 1647. 
Pero antes que otros factores Valencia 
era conocida como exportadora de 
libros manuscritos, códices y antifona- 
rios, gracias al alto nivel que esta 
industria había alcanzado, empezando 
por los artesanos del pajapier y termi- 
nando por los esmerados encuaderna- 

dores, ilustradores y libreros. 
A travds de Italia y buscando el 

paraiso perdido de Maguncia, tras el 
saqueo de la ciudad, llegaron algunos 
de los nuevos impresores: Lambert, 
Palmart, Hagenbach, Hutz, y Spinde- 
ler. 

Estos hechos convirtieron a Valencia 
en el principal y más activo centro 
impresor de la época. Lo que no quita 
que la certeza sobre la primera obra 
impresa en España y en la propia ciu- 
dad levantina no esté cerrada. 

Parece probado que el primero de 
estos libros es el Sinodal de Aquila- 
fuente, impreso en Segovia en 1472. 
Hay dudas acerca de la fecha en 
exacta que fue impresa la Grámatica 
de Mantes en Barcelona: i1468? o 
¿1488? Por cierto, libro de texto que 
fue realizado para las escuelas de la 
ciudad. Dudosa también es la fecha - 
aunque con poco margen- de las 
Trobes en lahors de la Verge Maria, 
impresas en Valencia en 1473 ó 1474, 
que salieron del taller de Lamberto 
Palmart. 

Francisco J. BERNAL 

Editada por el "Servei de Programes d'Alumnos" 

UNIDAD DIDACTICA PARA TODOS LOS CENTROS 
Como herramienta pedagógica se ha facilitado a todos motivo, sino que es el método que se sigue en todas las 

los centros la unidad didáctica "LA IMPRENTA VALEN- visitas institucionales que, se ofrecen desde el Servicio de 
CIANA", con el fin de que todas las escuelas, todos los Programas de Alumnos de la Dirección General de Cen- 
institutos, puedan trabajar desde su propio medio, su propio tros y Promoción Educativa. 
entorno. el tema de la imvrenta valenciana, aún cuando no Todas las campañas tienen su inicio real con un encuen- 
puedan ' desplazarse físic'amente a esta 
capital a participar de manera directa en 
los actos mencionados. La unidad didác- 
tica se ha publicado en la serie "Efemé- 
rides", la cual pretende ofrecer informa- 
ción, documentación y actividades alrede- 
dor de aquellas conmemoraciones de 
especial interés para los estudiantes valen- 
cianos. Así, se han incluido dentro de 
esta serie títulos como "El 9 d'octubre, 
día de la Comunitat Valenciana", "10 
anys de convivencia democritica: la 
constitució de 1978", "Dia de la Pau", 
"Dia de la Dona" y un etcétera que 
alcanza ya once títulos, con diversas 
reimpresiones para muchos de ellos. La 
unidad didáctica "LA IMPRENTA VA- 
LENCIANA" contiene. además de la 
programación, información general sobre 
los orígenes de la imprenta y su difu- 
sión, impresores y editores, las tierras 

t 
valencianas en el siglo XV, la imprenta en el siglo XVI, 
ofertas de trabajo en el aula y en la calle. Esta última sec- 
ción hace referencia al itinerario urbano de la vieja Valen- 
cia vinculada al mundo de la tipografía. 

La unidad didáctica permite, asimismo, que aquellos 
centros que sí pueden participar en la campaña, puedan 
prepararse antes de la visita, en el aula, el centro o el 
entorno; trabajar durante, y reflexionar activamente des- 
pués de haber efectuado las sesiones. Cabe hacer constar 
que este esquema de trabajo no emerge aislado con este 

tro de profesores, y ésta tampoco ha 
sido una excepción. Finalizada la inau- 
guración oficial del 20 de noviembre 
(500 años despuis de la impresión del 
TIRANT) y antes de su apertura al 
público, en el salón dorado de la Lonja 
de los Mercaderes de Valencia, se reunie- 
ron, en un primer encuentro, 85 profeso- 
res con el fin de sacar el máximo prove- 
cho a la visita. Se repartió una carpeta 
con material didáctico e información; el 
Comisario de la exposición, Jesús Huguet, 
explicó el sentido de la exposición y per- 
sonal de la Administración comentó el 
significado de la oferta de los Programas 
de Alumnos. Después del coloquio e 
intercambio de pareceres, los profesores 
realizaron con el Comisario el itinerario 
de la exposición, siendo profusamente 
comentada e ilustrada. Al término del 
encuentro, se abrían las puertas al 
público, que ya había formado una 

apreciable cola para ver exposición y encontrarse con su 
identidad cultural y ante su historia. 

Los escolares, por tanto, podrán ser participes, como ya 
lo han sido en otros ámbitos, del V Centenario del 
TIRANT a través del homenaje a la imprenta valenciana. 
Los jóvenes valencianos podrán, además, ser más cons- 
cientes de la importancia de la imprenta en la transmisión 
del conocimiento y de la cultura, así como del papel fun- 
damental que la ciudad de Valencia desempeñó como cen- 
tro irradiador del invento de Johann Gutenberg. 
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Las Edades del Hombre 

LIBROS Y DOCUMENTOS EN LA IGLESIA DE CASTILLA Y LEON 
La Catedral de Burgos albergó, durante los meses de pasado la Catedral de Valladolid contó con una exposición 

mayo a octubre de este año, una exposición de más de 500 konográfica -escultura, pintura y tapices-, a la que asis- 
libros y documentos procedentes de las catedrales y monas- tió más de un millón de personas. En esta ocasión, conside- 
terios de la Comunidad de Castilla-León. Esta exposición rando que la muestra pretendía tener un carácter expresa- 
forma parte de un amplio proyecto cultural, "Las Edades mente didáctico, más de 20.000 alumnos de E.C.B., B.U.P. 
del Hombre", patrocinado por la Caja de Ahorros de Sala- y F.P. desfilaron por los claustros de la Catedral de Burgos 
manca, la Caja de Ahorros del Círculo Católico y la Junta y tuvieron la oportunidad de acercarse a los fondos que la 
de  astilla-~ebn. Como antecedente 

La exposición estuvo destinada a 
mostrar la realidad vital del castellano- 
leonés, a través de sus etapas históri- 
cas, al público en general y especial- 
mente a alumnos de 7.9 y 8.9 de 
E.G.B. y l.Q de B.U.P. y F.P. Para 
ello, más de 500 documentos proce- 
dentes de las catedrales y monasterios 
de esta Comunidad, así como algún 
libro conservado en la Universidad de 
Salamanca y el Archivo de Simancas, 
fueron cuidadosamente seleccionados, 
analizados y expuestos por un grupo 
de especialistas. El resultado fue una 
exposición que, a juicio de muchos, ha 
alcanzado las mayores cotas de estética 
y belleza. 

Una guia diddctica. Un alumno. 
Ente las intenciones de los organiza- 

dores se encontraba, desde un princi- 
pio, la de dar a la muestra un carácter 
expresamente didáctico. Para ello se 
encargó a un grupo de profesores de 
EE.MM. la elaboración de una guia' 
didáctica destinada a que el escolar 
asistente asimilara, de la mejor forma 
posible, lo que allí estaba viendo. Para 
Raquel Collado, una de las autoras de 
este trabajo, "la labor de elaboración 
de la guía fue bastante dificil, teniendo 
en cuenta la escasez de conocimientos 
al respecto de la mayoría de los chicos 
y la gran variedad de documentos y 
libros que allí estaban expuestos ': 

Como primer paso, este grupo de 
profesores decidió seleccionar tan sólo 
uno o dos ejemplares de 

inmediato, el afio Iglesia ha consehado durante siglos. 

:lara posible. invitábamos a los chicos estos muchachos la importancia de la ' -  
a completar la guía realizando ejerci- 
cios prácticos sobre lo que en ese 
momento estaban viendo en la vitrina ': 

El resultado fue. tal y como señala 
José E. Velicia, Comisario General de 
"Las Edades del Hombre", muy diverso. 
"Aunque la mayoría de los alumnos 
aprovechó perfectamente la exposición, 
se observaba a primera vista la: gran- 
des diferencias ~ntre  aqueilos que 
habían trabajado previamente la guía 
en el aula. con su profesor, y aquellos 
que no lo había hecho; a pesar de 
todo, hemos logrado los objetivos que 
nos marcamos: hacer comprender a 

palabra escrita y hacerles saber, tam- 
bien. que ha sido la Iglesia la que ha 
conservado todos estos libros': 

Como valoración final de esta expo- 
sición pueden citarse las palabras emplea- 
das por SS.MM. el Rey Juan Carlos 1 
el día de la inauguración: "Mi enhora- 
buena más entusiasta y mi orgullo de 
ser Presidente de Honor". 

El ambicioso proyecto cultural, "Las 
Edades del Hombre", ha comenzada 
ya una nueva andadura. La exposición 
del próximo año tartará sobre los fon- 
dos musicales de Castilla-León y ten- 
drá lugar en la Catedral de León. En 

ella se ofrecerán conciertos 
cada uno de los capítulos de órgano,polifonía y orques- 
de la muestra. y con ese ta, basados en partituras 
material, elaborar un tra- 
bajo en el que el alumno 'Se observaba a primera vista inéditas. de los 

archivos de las Diócesis de 
tomara parte activa ."Para 18s grandes diferencias entre esta Comunidad, además de 
comenzar cada capítulo - 

aquellos que habian trabajado otras muchas actividades. 
señala Raquel Colado- m u -  
rrimos a un breve resumen 
histórico-social del momento 

- - - 

previamente la guia en el aula, y 
en el que se encuadraba el 
libro, y a continuación. paso 

aquellos que no lo habian 
a paso, y de la forma m ~ s  hecho '1 Aurora CAMPUZANO 
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os libros y 
documentos que 
esta exposición 
nos ofrece 

permiten que 
percibamos numerosos 
aspectos de la 
evolución del - 
pensamiento y la vida: 
las relaciones de la 
cultura occidental con 
lo escrito. 

LIBROS COMO CATEDRALES 
En la Alta Edad Media, 

cuando el Cristianismo se 
asienta en Europa, los mo- 
nasterios se convierten en 
talleres de los libros; en 
ellos se copian e ilustran 
primorosamente los codices 
sagrados:  biblias,  l ibros  
litúrgicos. obras de los con- 
figuradores de la doctrina, 
los padres de la Iglesia, los 
textos de la Regla o la 
normativa fundacional de las 
diferentes órdenes monásti- 
cas, etc. Obras en suma que 
son exponente de este mo- 
mento en que el Cristia- 
nismo progatoniza la cul- 
tura escrita. A través de 
ellas se aprecia la evolución 
de las lenguas y los tipos de 
escritura, las relaciones entre 
texto e ilustración para re- 
forzar la transmisión de los 
contenidos, o las tkcnicas de 
confección de los pergami- 

nos, de copia, iluminacidn y 
encuadernación. 

En los siglos posteriores 
se amplía la temática de los 
fondos conservados, al rela- 
cionarse la Iglesia con la 
Educación - e n  las escuelas 
catedralicias, y en las na- 
cientes universidades-, con 
la filosofía o la ciencia, y 
asentarse en la vida social, 
administrativa, económica y 
política. La iglesia se hace 
con algunas de las primeras 
obras impresas, obras de 
medicina y derecho, textos 
que desarrollan las gramáti- 
cas de las lenguas naciona- 
les, textos de los clásicos 
greco-latinos e incluso con 
los de algunos ilustrados. 

También es cierto que esta 
actividad recopiladora coe- 
xistió con otra de control 
sobre los fondos documen- 
tales, censura de textos, plei- 

tos contra los libros hereti- 
cos, índices de libros prohi- 
bidos, etc., pues a veces la 
Iglesia pretendió sostener dog- 
máticamente su posicibn so- 
ciocultural predominante. 

En todo caso, los libros y 
documentos que esta expo- 
sición nos ofrece permiten 
que percibamos numerosos 
aspectos de la evolución del 
pensamiento y la vida: las 
relaciones de la cultura occi- 
dental con lo escrito; la 
transformación de las deman- 
das sociales respecto de los 
libros y la información en 
ellos contenida; las modifi- 
caciones de la configuración 
material de los documentos, 
sus materiales y soportes, ta- 
maños, las lenguas y escri- 
turas. la distribución de texto 
e imagen. los diferentes pro- 
cedimientos de copia, impre- 
sión e ilustración. etc. 



Todos estos factores estin 
muy relacionados con otro 
tema de interés para la his- 
toria de la Educación: la 
forma en que han evolucio- 
nado los modos de apro- 
piarse mentalmente de lo 
escrito, los modos de  leer. 
En efecto, es fácil imaginar 
ante muchos de los Beatos, 
Biblias, etc. que pueden ser 
contemplados, cómo debie- 
ron ser objeto de una lec- 
tura sacralizada, en voz alta 
y sólo interpretada legíti- 
mamente por el lector públi- 
co que era el sacerdote, 
escuchada atenta y reveren- 
cialmente, interiorizada con 
gran intensidad por los recep- 
tores de la Palabra. Este 
modo de apropiarse de los 
contenidos documentales carn- 
bia lenta y paulatinamente 
con la extenión del conoci- 
miento de  la lectura y su 
invidisualización, con el au- 
mento de la producción bi- 
bliográfica que sigue al desa- 
rrollo de la Imprenta, y la 
diversificación temática y de 
las fuentes de información 
accesibles a los ciudadanos. 
Así, la lectura tenderá a 

hacerse más cotidiana, es- 
pontánea, menos reveren- 
cial y atenta, más superfi- 
cial también, en coexisten- 
cia con los diversos medios 
de  comunicación. 

Esta reseña no debe dejar 
de  valorar dos aspectos: 
por un lado, el esfuerzo de 
sus organizadores en la 
selección y la presentación, 
y en segundo lugar, una 
muestra como ésta nos 
enseña a apreciar nuestra 
patrimonio bibliográfico, a 
hacerlo objeto de estudio 
y conocimiento, para que 
nos ayude a comprender 
mejor la historia de nues- 
tra espiritualidad, nuestra 
sensibilidad estética, nues- 
tra educación, ciencia y 
cultura occidentales. Y ello 
no s61o a travts de meri- 
torias pero ocasionales expo- 
siciones bibliográficas, sino 
haciendo nuestros a diario 
estos depósitos y todos los 
que constituyen el Sistema 
Español de Bibliotecas. 

José A. COMEZ 
Profesor de  Bibliotecono- 

mía y Documentacidn 
(Univ. de  Murcia) 

Los autores 
L AS CORTES DE LOS REYES elaboran abundantes 

documentos políticos y administrativos: promulgando leyes, 
presidiendo Cortes, concediendo privilegios, creando ferias, fun- 
dando iglesias y monasterios ... 
Quienes redactan y escriben 
estos documentos no son 
los reyes sino sus escriba- 
nos. Para indicar que su 
autor es el monarca, este 
los firma y a veces marca 
con su sello en plomo o 
dibujado en el pergamino 
dentro de una gran rueda 
(Privilegios Rodados). 

L OS OBISPOS, responsables de los fieles de su. territorio, 
de su diócesis, y como administradores de la misma, producen 

ducen tarnbibn do- 
cumentos y libros: 
normas para el fun- 
cionamiento de las 
parroquias y orga- 
nizaciones eclesiásti- 
cas, MISALES para 
las iglesias, grandes 
libros para los c h -  
ticos liturgicos 
(CANTORALES) 

L OS SABIOS, los profesores de las primeras universidades, 
en los siglos XII y XII, explicaban en latín las lecciones a 

los estudiantes. Profesores y alumnos necesitan ahora libros 
para consultar, para ampliar lo estudiado. Cada universidad or- 
ganiza su biblioteca donde a veces "encadenan" los libros para 
que no se los lleven. Universidad e Iglesia estan muy relaciona- 
das. Muchas universidades nacen bajo la protección de la igle- 
sia y, aunque hay profesores seglares, buen número de ellos 
siguen siendo clCrigos. 

L OS MONJES, en sus monasterios, eran los grandes 'fabri- 
cantes' de CODICES, de libros manuscritos. Practicamente 

todos los que se escribieron 
entre los siglos V y X11 son 
obra suya. Fueron autores, co- 
pistas y casi los únicos que los 
leían y estudiaban. En todos 
los monasterios había una gran 
sala - e l  ESCRITORIO- don- 
de los monjes, sentados en sus 
pupitres, dedicaban largas horas 
a copiar libros pacientemente. 
Soportaban el cansancio y el 
frío para que la biblioteca de 
su monasterio o la de monaste- 
nos vecinos dispusiera de los 
libros necesarios. Escribir era 
para ellos una forma de dar 
gloria a Dios y el libro uno de 
los objetos m h  preciados. 
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Ex~osiciÓn en la Casa de la Moneda, de Madrid 

ORIGEN DE LA LITOGRAFIA EN ESPANA 
El Museo Casa de la Moneda ha organizado, con muestra ofrece, a los estudiosos del arte y aficiona- 

el patronicio de la Fundación Casa de la Moneda, dos a la litografía, una selección de las mejores 
la exposición "Origen de la Litografía en España: estampas del primer tercio del siglo XIX español, 
El Real Establecimiento Litográfico". Fue inaugu- además de dar a conocer una época brillante pero 

estará abierta al poco conocida: la España fernandina. Presidió la 
de diciembre. La haguración S.M. la ~ G n a  Dña. Sofía. 

rada el pasado 31 de octubre y 
público hasta el próximo día 15 

En ella se reúnen colecciones públi- 
cas y privadas, nacionales y extranje- 
ras, con la participación de la Biblio- 
teca Nacional, el Museo Municipal de 
Madrid, el Museo de las Artes del 
Libro de Barcelona, el Museo Romsn- 
tico de Madrid y otras entidades, que 
han hecho posible esta detallada mues- 
tra de más de un centenar de estam- 
pas, recogidas en un catálogo bella- 
mente editado. 

La escuela taller 
La exposición quiere mostrar y 

tambitn impulsar la técnica litográfica. 
Para ello se ha puesto en funciona- 
miento la Escuela Taller de Grabado y 
Diseño Gráfico, con el fin de formar a 
los especialistas en las diferentes ttcni- 
cas del grabado y conseguir así dar 
continuidad a este arte. Allí empiezan 
ya a formarse los grabadores del 
mañana. Se recupera de este modo un 
arte injustamente olvidado. 

Origen 
El estudio de las estampas de tpocas 

pasadas permite conocer las ideas 
dominantes de las sociedad que las 
produjo. El poder político y religioso 
conocía su utilidad. Por ello es difícil 
desligar la Historia del Real Estable- 
cimiento Litográfico de la situación 
política que vivía España en los años 
de su fundación (última dtcada del 
reinado de Fernando VII). 

Jost de Madrazo propueso la crea- 
* ción del establecimiento y Felipe Baud, 

director del Depbsito Hidrográfíco de 
la Marina, envió un pensionado a 
Munich, para que aprendiera las ttcni- 
cas de la litografia. Los dos eran cons- 
cientes que sería un magnífico medio 
de difusión de ideas. En este momento 
se puede considerar que empieza la 
historia de la Litografía en' España. 
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La litografía fue e n  los albores del mundo contemporáneo una 
técnica revolucionaria que posibilitó al artista dibujar sus 
propias creaciones y multiplicarlas; pero, además, fue una 

técnica novedosa en el campo de la imprenta, directa antecesora 
de la moderna offset. 

El carácter químico y no mechnico creacibn artística y cultural. Gracias a 
de la litografía, permitía crear imlge- la iniciativa del Museo Casa de la 
nes parecidas a las calcografias, pero Moneda se da un nuevo impulso a 
con la ventaja de ser un sistema más este arte. 
fácil, rhpido y económico. 

Las aportaciones de este sistema, 
considerado antecesor del offset, con- 
virtieron el medio en una fuente de Susana VICENS 
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Una exposición didáctica recorrerá la región en 1991 

BIBLIOTECA DE LOS OBISPOS DE MURCIA 5 
L! 

Con la muestra "Bilioteca de los 
Sres. Obispos. Siglo XVI", comenzó 
el pasado mes de marzo un con- 
junto de actividades destinadas a 
difundir el patrimonio artístico-do- 
cumental de la Diócesis de Murcia. 
Esta es la primera de una serie de 
exposiciones que, con el titulo gené- 
rico de "Fuentes de nuestra cultura" 
y bajo los auspicios del Obispado de 
Murcia-Cartagena y de la Caja de 
Ahorros del Mediterráneo, se cele- 
brará durante varios años. 

Realizada en colaboración entre 
Obispado y Caja de Ahorros del 
Mediterráneo pretende divulgar la 
enorme riqueza cultural que de 
ordinario permanece almacenada en 
los archivos de la Diócesis. 

Los fondos expuestos desde margo 
pasado en la sala "El Martillo', han 
dado buena cuenta de la diversidad 
y el valor cultural de tales archivos: 
textos sacros, ediciones de autores 
clásicos, escritos sobre Derecho, Arte, 
Medicina, Ciencia ... 

El mero placer sensual de obser- 
var ediciones de Homero, Virgilio o 
Hipócrates, todas ellas con unos 
cuatrocientos años de antigüedad, 
puede parecer -y acaso lo sea real- 
mente - un ejercicio de bibliomanía. 
Sin embargo, mas allá del soporte 
material, cada ejemplar de esta exposi- 
ción ilustra el afán renancentista de 
resucitar a los clásicos. Y así, por 

ejemplo, los textos que se exponen de 
Aristóteles y Platón reflejan el fecundo 
debate establecido entre neoplatónicos 
y aristotelicos durante la Última época 
de la Edad Media. 

Las actividades programadas por las 

instituciones colaborantes ya citadas 
continuarán hasta 1994, por lo que 
aún cabe esperar de la muestra 
"Fuentes de nuestra cultura" nuevas 

Más allá del soporte 
material, cada ejemplar 
de esta exposición ilustra 
el afán renancetista de 
resucitar a los clásicos 

exposiciones de interés bibliográfico. 
Conocida es la sentencia de Euge- 

nio D'Ors: "Todo lo que no es tra- 
dición -.afirmaba él con altisonante 
lucidez- es plagio". Algo parecido 
pensaban los humanistas del Rena- 
cimiento, y por ello se preocuparon 
afanosamente por rescatar a los 
autores clásicos. 

Hoy gracias a exposiciones como 
ésta de Murcia ("Fuentes de Nuestra 
Cultura"), somos nosotros los que 
recuperamos los remanentes biblio- 

gráficos de aquellos d'orsianos desvelos 
del Humanismo. 

Javier MAYORAL 

Los relatos de la Historia 

Desde su concepción cíclica de la historia, los clásicos 
griegos y latinos consideraron en ella los hechos en sí. y 
cultivaron más bien la forma. la belleza de la narración, 
sostenida por el interés nacional. Convirtieron el relato his- 
tórico en obra literaria, amena e instructiva, adecuada para 
la formación del espíritu y las costumbres. Asi Hérodoto - 
el padre de la historia-. Tucídides, Jenofonte o Plutarco, 
etc. Contrasta con esto la visión bíblica y cristiana de un 
devenir en creciente progreso hacia una meta. Concepción 
que impulsada por los escritos patrísticos llega, a través de 
la escolástica, hasta el final de la Edad Media. Pero la his- 
toriografía. como ciencia que abarca los hechos y su cono- 
cimiento, no adquirió gran empuje hasta al época huma- 
nista. Aparecieron entonces no sólo obras de historia de 
asunto' variado y con criterios distintos, sino que por pri- 

mera vez se echó mano de las investigaciones eruditas en 
los archivos, se crearon cátedras de historia y se editaron 
colecciones de textos. 

El recurso a los autores de la antigüedad en este 
momento es ante todo un medio y un camino para alcanzar 
el "renacimiento" de la propia civilización. No es mera imi- 
tación, sino reelaboración desde una situación vital nueva. 
Se reaviva la memoria del pasado, como reconstrucción de 
la historia de la humanidad, para que, al enriquecerse el 
hombre con el conocimiento de los que le han precedido, 
pueda realizar la "humanitas" de su propio tiempo. 

José María PEREZ LOZANO 
(Catálogo de la exposición, pág. 75) 
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Centros documentales 

Organizadas por Greenpeace y CIP 

BIBLIOTECA Y EXPOSICION ITINERANTE 
L a organización ecologista Green- 

peace junto con el CIP (Centro de 
Investigación para la Paz), ofrecib una 
exposicibn conjunta del día 19 de Oc- 
tubre al 3 de Noviembre, en el madri- 
leño centro cultural Galileo, que reco- 
gib una muestra audiovisual sobre la 
nuclearizacibn de los mares, y en espe- 
cial de los puertos españoles. La orga- 
nizacibn Greenpeace. despliega con 
motivo de esta exposición una amplia 
documentación, que contiene datos 
escalofriantes sobre el transporte de 
material nuclear a travCs de nuestros 
mares y los accidentes que se producen 
a consecuencia del transporte generali- 
zado de peligrosos materiales contami- 
nantes, conducidos con tal naturalidad 
como si de gallinas se tratase, sin que 
estos hechos y las consecuencias y 
accidentes que de ellos se derivan, se 
den a conocer al público de manera 
adecuada. 

Por su parte el CIP, a travts de la 
Biblioteca Bertrand Russell, expone 
material audiovisual, libros, revistas, 
carteles y discos. Todo este amplio 
material recoge la preocupación de 
artistas e investigadores por los con- 
flictos armados y el mantenimiento del 
medio ambiente. 

La Biblioteca cuenta con una estruc- 
tura sencilla y accesible, y su coste ha 
sido relativamente bajo. La exposicibn 
se propone a Ayuntamientos, Institu- 
tos, Asociaciones culturales y Comuni- 
dades Autónomas, y con ello se pre- 
tende fomentar la institucionalización 
de espacios dedicados a la paz. 

Los fondos documentales del CIP, 
cuentan con más de 500 libros editados 

en España, asi como más de 100 revis- 
tas especializadas sobre temas medio 
ambientales y armamentisticos. Con la 
intencibn de hacer extensiva su labor 
investigadora, el CIP promueve la 
fundación de Bibliotecas o Centros de 
documentacibn mediante la donacibn 
de una veintena de publicaciones. De 
manera paralela, la Biblioteca Bertrad 
Russell, propone actividades tales como 
conferencias, mesas redondas, videofo- 
rums, seminarios y actividades diniimi- 
cas, como juegos, diseño gráfico, redac- 
ción para escolares, preparación de 
monitores para la paz, etc. Los niños 
también tienen cabida en esta exposi- 
ción, donde se les proyecta un video 
especial sobre los Derechos Humanos, 
con posterior coloquio, en el que los 
pequeños tienen la oportunidad de 

resolver todas sus dudas sobre estos 
temas que tanto interts despiertan en 
ellos. 

Según M? José Herranz, encargada 
de la Biblioteca itinerante Bertrand 
Russell, "los niños han reaccionado 
muy bien ante la exposicibn ': 

Para M.a Jost, los objetivos de la 
exposicibn son "informar y promocio- 
nar el debate publico sobre la paz y el 
desarme y propiciar tiempo y espacio 
para hablar de temas universales como 
son la paz y la ecologia, intentando 
conseguir de esta forma una educación 
medio ambientar'. 

El tipo de público que acude a la 
exposición está compuesto en su mayo- 
ría por profesores interesados en orga- 
nizar unas jornadas sobre la paz en los 
centros escolares. Con los profesores 
acuden niños de 12 años en adelante, 
aunque no falta público para todos los 
gustos, desde personas mayores hasta 
adolescentes. 
M.' Jost Herranz, se queja del 

"poco desarrollo sobre el tema de la 
paz que existe en España. Hay muy 
pocos medios en relacibn a otros paí- 
ses. Los libros sobre estos temas son 
caros y las ediciones escasas, por eso 
la gente agradece este tipo de informa- 
ción ': 

Carolina PINEDO DEL OLMO. 

Para mayor información: 
M.' José Herrnnz 
Centro de Investigación para la Paz 
Alcala, 117 - 6.0 Dcha. 
Telf.: (91) 275 19 75 - 28009 Madrid 

Biblioteca del Centro Asociado de la UNED en Teruel AS 

OBJETIVO: PROMOVER EL PROGRESO CULTURAL DE SU ENTORNO 
J unto a su labor específica 

de apoyo al programa de 
investigacibn y enseñanza de 
la UNED, la biblioteca ofrece 
tambih sus servicios a todo 
aquel que lo desee. Sus fondos 
se centran sobre todo en 
Derecho, Pedagogía y Eco- 
nomía, contando además con 
diversos materiales audiovi- 
suales (videos, cassetes, dia- 
positivas, etc.) 

Los servicios que ofrecen 
son: 

Salas de lectura. 

Sala de trabajo en común. 
Servicio deprkstamo (tanto 

para libros como para videos 
y cintas). 

Salas de medios audiovi- 
suales. 

Información bibliogrficay 
de referencia. 

Servicio de reprografh. 
Servicio de Documentación 

Europea (Amplia bibliografía 
sobre temas comunitarios - 
de monografías y publicacio- 
nes peribdicas- que ha sido 
recogida tambih en una Guia 

de Lectura. 
Otros servicios: formacibn 

de usuarios, promocibn de la 
biblioteca, Sección Aragón 
(especializada en temas loca- 
les y regionales). 

Para mhs información: 
Biblioteca del C.A. de 
la UNED. 
C/ . Miguel Servet, 2 
44002 TERUEL 



Muitimedia 

III ENCUENTRO NACIONAL 
SOBRE EL LIBRO ESCOLAR 
L os días 6, 7, 8 del presente mes, 

ha tenido lugar en la Universidad 
de Valladolid el 111 Encuentro Nacio- 
nal sobre el Libro Escolar y el 
Documento Didáctico en la Educa- 
ción Primaria y Secundaria. La Sec- 
ción Departamental de Didáctica de 
las Ciencias Sociales de la citada 
Universidad ha sido la encargada de 
organizar este encuentro que es con- 
tinuación de los 1 y 11 encuentros 
celebrados anteriormente. Estas jor- 
nadas patrocinadas por la Junta de 
Castilla y León, el Ministerio de 
Educación y la Universidad de Valla- 
dolid han tenido lugar en la Escuela 
Universitaria de Formación del pro- 
iesorado de E.G.B. de Valladolid. 
Los objetivos concretos de los que se 
partía han sido el análisis y discusión 
sobre el papel del Libro Escolar así 
:omo el conocimiento de sistemas de 
:dición por ordenador y nuevos dise- 
ios de maquetación y composición 

en la confección de materiales didácti- 
cos, temas abordados en distintas 
conferencias. 

Se han abordado además las carac- 
terísticas y el papel que deberían des- 
empeñar el Libro Escolar y el resto de 
materiales didácticos teniendo en cuen- 
tas las distintas áreas' (Ciencia de la 
Naturaleza y Matemáticas, Lengua y 
Literatura y Lenguas Extranjeras, Cono- 
cimientos del Medio, Geografía, Histo- 
ria y Ciencias Sociales). 

En el Encuentro se han dado a 
conocer experiencias y aplicaciones 
didacticas consideradas ilustrativas. 

En la inauguración del encuentro 
participaron entre otros D. lsidoro 
Gónzalez Gallego (Catedrático de didác- 
tica de las Ciencias Sociales de la Uni- 
versidad de Valladolid), D. Alberto 
Millán Chivite (Catedrático de Didác- 
tica de la Lengua), Gonzalo Torrente 
Ballester, , etc. En nuestro próximo 
numero está prevista la inclusión de 

un dossier para abordar con mayo 
profundidad este Encuentro. 

Para mas información dirigirse a: 
Sección Departamental de didlctica de 
las Ciencias Sociales 
E.U. de Formación del Profesorado. 
C/  Hernlndez Pacheco, s / n  
(Huerta del Rey) VALLADOLID 
Telfs. (983) 26 40 00 - 26 50 00 ext. 2255 

Premiados por el MEC y Asuntos Sociales 

LA EDUCA CION SEXUAL, 
E I Ministerio de Educación y Cien- 

cia ha seleccionado y adquirido 310 
copias del video navarro "La primera 
visita a un Centro de Planificación 
Familiar", que aborda la problemática 
del embarazo no deseado en la adoles- 
cencia y la realidad de informar a los 
adolescentes acerca de los métodos 
contraconceptivos. Este video se incluye 
dentro del programa de educación 
sexual Método práctico de informa- 
ción sexual en el hogar, la escuela y la 
enseñanza, elaborado por el profesor 
José Luis García (vease dossier "Edu- 
cación para la Salud", en EDUCA- 
ClON Y BIBLIOTECA, no 7). 

El argumento trata de dos adoles- 
centes varones que después de discutir 
sobre el uso de contraconceptivos acu- 
den a un Centro de Planificación 
Familiar -circunstancia excepcional 
en la realidad, lo que supone consti- 
tuirse en un modelo de comporta- 
miento deseable- en donde obtienen 
el adecuado asesoramiento contracon- 
ceptivo sobre los diferentes sistemas de 
planificación familiar. 

El video realizado por Estudios 
DENA, bajo el guión y la dirección de 

José Luis García, ha sido producido 
también en versión original en euskera, 
subvencionado p w  el Gobierno Vasco. 

Así, el MEC dota a los Centros de 

EN VIDEO 
Profesores y a los Centros dependien- 
tes del Programa Mercurio de este 
material didáctico audiovisual. 

Por otro lado, el Ministerio de 
Asuntos Sociales, a través del Centro 
de Estudios del Menor de Madrid y de 
la Dirección General de Protección 
Jurídica del Menor, ha resuelto conce- 
der un premio de 150.000 pts. y 
diploma conmemorativo al video "Primer 
año de vida", que forma parte del 
programa de educación sexual seña- 
lado en líneas anteriores, en la convo- 
catoria nacional PREMIOS INFAN- 
CIA en la modalidad de video. 

Aborda la educación para la salud 
de la primera infancia, dentro de la 
dimensión afectivo-social. Incluye cues- 
tiones relacionadas con el desarrollo 
físico, afectivo, psicomotor y lúdico así 
como apartados relativos a la alimen- 
tación, salud, ... etc. En el asesora- 
miento técnico ha colaborado el Dr. 
Félix Sánchez, médico-pediatra. 

Para mas información: MEDUSA 
Materiales de educación para la salud 
Apdo. 3236 - 31080 PAMPLONA 



Formación y especialización 

Madeleine Couet v Max Butlen. bibliotecarios franceses 

"La biblioteca escolar francesa debe mucho a las municipales" 
Aprovechando la presencia de Madeleine Couet y Max Documentación e Información de la Escuela Normal de Val 

Butlen en el curso "La biblioteca escolar como centro de de Marne (de ella es el articulo que presentamos en la sec- 
recursos: las BCD y CDI: impartido en la Fundación Sán- ción Experiencias) y Max Butlen es responsable de la sec- 
chez Ruipirez, en julio pasado, hemos querido completar la ción de documentación y comunicación del Centro Regional 
visión presentada en el articulo "La Biblioteca en los cen- de Documentación Pedagógica de Crkteil (una de las Aca- 
tros educativos franceses" del n.Q 8 de nuestra revista. demias educativas más innovadoras en cuestión de bibliotc 

Madeleine Couet es consejera pedagógica en el Centro de cas escolares) y redactor jefe de la revista Argos. 
E.yB.: ;Cuál seria tu fun- 

ción en una Escuela Nor- 
mal? 

Madeleine Couet: Hay di- 
versos tipos de .acción en 
los centros de documenta- 
ción de las Escuelas Norma- 
les. Por un lado, los cursos 
de dos, cuatro, seis sema- 
nas. Cada profesor puede 
inscribirse pero no es obli- 
gatorio. Se tratan los aspec- 
tos organizativos y pedagb 
gicos de las BCD, las prácti- 
cas documentales, la inicia- 
ción de los niños a la 
BCD, la literatura infantil y 
juvenil, la BCD y nuevas 
tecnologías (informática y 
audiovisuales), el aprendizaje 
de la lectura y utilización de 
la BCD, este último muy 
im~ortante actualmente. Las 
~sluelas  Normales proponen estructu- 
ras de reencuentro para los profesores 
que están interesados en estos temas. 
Ponen en marcha redes departamenta- 
les que se reúnen una vez al mes, aun- 
que esto depende de cada Escuela. Se 
hace participar a bibliotecarios muni- 
cipales, que además de dar sus opinio- 
nes, señalan sus experiencias para la 
constitución de los fondos, lo que 
hacen en su biblioteca y establecen 
lazos entre la BM y las escuelas. Así, 
en la Academie de Créteil dos BM han 
creado comitts de lectura para los 
enseñantes. Los bibliotecarios presen- 
tan las novedades y luego, en con- 
junto, se procede a su análisis, produ- 
ciendo al final del año un catilogo 
bibliográfico con las selecciones reali- 
zadas, lo que sirve de guía a los 
bibliotecarios escolares para la adqui- 
sicibn de libros. 

En lo que concierne a la formación 
inicial de los profesores no hay cursos 
obligatorios sobre las BCD o la litera- 
tura para jbvenes, pero hay asignatu- 
ras optativas relacionadas con estos 
temas. Esto en lo que concierne a la 
Escuela Normal, pero los profesores 
pueden acudir a otros cursos organi- 
zados por los CRDP. 

Max Butlen: Hay en algunos Depar- 
tamentos estructuras que se llaman 
"grupos de pilotaje". Tienen una estruc- 
tura interesante, pues reúnen profesores 

de las Escuelas Normales, responsables 
de la inspección Académica, responsa- 
bles de la inspección Departamental 
(consejeros pedagógicos o inspectores) 
y tarnbitn bibliotecarios municipales. 
Es un lugar donde los mediadores de 
la lectura pueden reencontrarse, inter- 
cambiar y establecer proyectos conjun- 
tos. En el plano Acadtmico hay una 
misión de formación del personal de la 
Educación Nacional, que incluye un 
plan de formacibn con acciones que 
conciernen a las BCD. Uno de los cur- 
sos tiene, por ejemplo, el título de 
"BCD, evaluacidn y perspectiva con 
el fin de sensibilizar a su funciona- 
miento, ver donde se está, relanzar la 
actividad. Cursos de literatura para los 
jóvenes, "La literatura juvenil: hacia 
otras prdcticas de lectura :... Lo que es 
interesante en estos cursos es que se 
puede permitir a públicos diferentes 
reencontrarse. Por ejemplo, gentes de 
las BCD y CDI (profesores, documen- 
talistas ...). Trabajar conjuntamente este 
tema. Otro es "Formar niños lectores" 
dirigido a BCD, CDI y BM, curso que 
se ha desarrollado durante tres aíios 
con la colaboración de Genevieve 
Patte de la Joie par las livres. Curso 
muy interesante que tiene como obje- 
tivo armonizar las políticas de lectura 
a nivel local. Que el personal de estas 
tres estructuras se coordine, sabiendo 
las especificidades de cada uno, y 

establezcan acciones conjun- 
tas. Este curso se ha des- 
arrollado a nivel de Aca- 
demia, pero lo pensamos 
trasladar a un nivel local 
pues es imprescindible acer- 
carse al terreno y organizar- 
los ciudad por ciudad. Hay 
otros muchos dentro de la 
Academia sobre estos temas. 
Así en el 90-91 organizare- 
mos uno de reencuentros 
con escritores pues estos 
acuden, cada vez más a la 
escuela, a las clases de pri- 
maria, y hay que establecer 
un balance. El curso se lla- 
mará "El escritor en el aula: 
¿por ~ u C ? ,  jcdmo?': 

Biblioteca municipal 
biblioteca escolar 1 

E.yB.: ;Cuáles son las relaciones 
entre BM y Bibliotecas Escolares? 
M.B.: Lo primero que hay que decir 
es que estas deben mucho a las muni- 
cipales. Estas existen desde hace tiempo, 
dirigidas en un primer momento al 
público adulto y desputs, mhs tarde, a 
la juventud. 

En un comienzo las relaciones BM y 
Biblioteca Escolar no eran buenas. Por 
ejemplo, los bibliotecarios municipales 
no tenían mucha consideración por los 
CDI, ni por los ensefiantes. Pensaban 
que éstos no conocían la literatura 
para los jóvenes, que escolarizaban la 
lectura y que los CDI eran lugares 
desagradables con gente poco formada. 
Pero ha habido que comenzar a traba- 
jar conjuntamente, pues perseguimos el 
mismo objetivo, formar lectores, y 
para eso había que unir los esfuerzos. 
La BCD nos ha ayudado mucho, pues 
su concepto estaba elaborado por 
pedagogos y bibliotecarios municipales. 
En 1984 se realizaron cursos de for- 
mación al más alto nivel con formado- 
res de la Educación Nacional y forma- 
dores del Ministerio de Cultura. Se 
puede decir que a partir de ese momento 
es cuando mejor nos hemos conocido 
y mejor hemos trabajado conjunta- 
mente, no sólo a nivel nacional sino 
en las Academias y Municipios. Cada 
uno partía de ideas falsas respecto al 
otro: el bibliotecario reprochaba lo que 



acabamos de señalar a los enseñantes y 
estos no entendian por qué la BM no 
daba más servicios a la escuela, por quC 
no prestaban más libros, por qué no 
venían a hacer animaciones. Había mucha 
incomprensión mutua. Todo el trabajo 
que ha acompañado a la puesta en mar- 
cha de las BCD ha permitido dar un gran 
paso: nos hemos reunido en comitts de 
lectura para constituir el fondo, los 
bibliotecarios han aportado su conoci- 
miento de la literatura juvenil, y los ense- 
ñante~ han aportado sus conocimientos 
pedagógicos. De esta manera, biblioteca- 
rios y enseñantes, al cabo de estos años, 
han aprendido a trabajar mejor conjun- 
tamente. Y eso en todos los lugares donde 
ha habido innovaciones alrededor de la 
BCD. Este movimiento se extiende en la 
actualidad a los colegios e institutos. 
Progresivamente las relaciones se mejo- 
ran entre la BM y la CDI. 

E.yB.: El fuerte impulso y evoluci6n 
dado en estos Últimos quince años a las 
BM, ;ha contribuido al desarrollo de 
BCD y CDI o son historias independien- 
tes? El cambio de la imagen social del 
concepto de biblioteca, en los padres, 
enseñantes y sociedad en general jcómo 
ha influido? Sin este cambio, jno hubiera 
sido más dificultosa la instauración de 
bibiliotecas en los centros de enseñanza? 

M.C.: Sí, estoy totalmente de acuerdo. 
A partir del 6748, con los comienzos de 
las secciones juveniles, hubo una explo- 
sión en la edición de libros dedicados al 
público infantil y juvenil y los biblioteca- 
rios municipales han contribuido mucho 
a dar a conocer este tipo de obras entre el 
público, con préstamos colectivos a las 
Escuelas, animaciones fuera del horario 
escolar. Se creaba el terreno para intro- 
ducir los libros en la Escuela. 

M.B.: Quería añadir que las BM se 
transforman en mediatecas y a la vez han 
emprendido numerosas animaciones, fuer- 
tes animaciones a la lectura, y eso ha ayu- 
dado mucho a hacer evolucionar las 
representaciones de los usuarios ya que 
hasta entonces la mayor parte de ellos 
concebían la biblioteca como un lugar 
que no era suyo, un lugar sagrado, una 
especie de templo, a la vez polvoriento y 
siniestro. Muchos asociaban la biblioteca 
con el ratón de biblioteca. Esa transfor- 
mación de la biblioteca en mediateca, 
muy abierta al barrio, a la población, con 
libre acceso al documento, y esto es muy 
importante, hace pasar de la imagen de 
ratón de biblioteca a la moderna de ratón 
informitico. Por lo tanto, un lugar 
extremadamente abierto, moderno, un 
lugar de cultura y formación para el con- 
junto de la población. Y esto ha dado un 
gran impulso a las bibliotecas escolares. 
Y contrariamente a lo que podrían haber 
temido algunos bibliotecarios, la crea- 
ción de bibliotecas escolares no ha pe ju- 
dicado en absoluto a las municipales, allí 
donde las BE funcionan bien, y según las 
estadísticas que hemos hecho, el número 

de lectores de la BM aumenta. No hay 
competencia sino complementariedad. Y 
por una simple razón: por muy bien que 
estC un BE nunca tendri un fondo tan 
importante como el de una BM. 

E. y B.: iCuál es la estrategia actual en 
Francia de la relación entre BM y biblio- 
tecas escolares? 

M.C.: En las ciudades medianas y 
grandes de Francia, las BM cuentan con 
un equipo bastante numeroso. Una parte 
está encargada de la gestión, administra- 
ción, equipamientos, etc. y otra, de la 
relación con el público y, sobre todo, con 
las escuelas de la localidad. En algunos 

Bibliotecarios y enseñantes, al cabo de estos afios, 
han aprendido a trabajar mejor conjuntamente. 

municipios hay una o varias personas 
encargadas de las animaciones en la 
escuela. En lo que concierne a la BCD, la 
BM puede ayudar a la distribución y 
equipamiento del espacio, a la constitu- 
ción del fondo ... Los bibliotecarios muni- 
cipales dan consejos teóricos sobre estas 
materias. Muchas BM hacen depósitos de 
libros, en préstamo, a las escuelas, que se 
renuevan cada mes. Por otro lado, las 
BM qlie tienen personal encargado de 
relación con las escuelas, proponen sesio- 
nes, en la propia biblioteca, de anima- 
ción ... Numerosas escuelas tienen en su 
horario una hora semanal o quincenal de 
visita a la biblioteca para realizar un tra- 
bajo preciso y programado. 

M.B.: Una cosa importante a añadir es 
que la BM depende del Ayuntamiento y 
cada uno tiene su política de lectura. Por 
lo tanto, se harin más o menos esfuerzos 
hacia la lectura pública. Hay estructuras 
de funcionamiento muy diferentes. Hay, 
a grandes rasgos, dos tipos: en algunas 
localidades no hay más que una biblio- 
teca central con, en su interior, diversas 
secciones, y en otras, hay una biblioteca 
central y numerosas anexas de barrio. Y 
esto es importante. Si sólo hay una biblio- 
teca central estaremos muy limitados 
para dar respuesta a las peticiones, y en 
todo caso, sus respuestas estarln muy 

centralizadas. Con las anexas se esta más 
cerca de las escuelas de barrio. 

Por otro lado, lo esencial es la posibili- 
dad de ayuda que una BM puede dar a 
una BE: inversamente, los enseñantes 
pueden hacer evolucionar a los bibliote- 
carios en su reflexión, pueden aportar 
cosas, elementos, sobre qué es la lectura, 
las diferentes situaciones de lectura que 
hay. Desde ese punto de vista, los biblio- 
tecarios municipales y los documentalis- 
tas y enseñantes de una BE se relacionan 
con frecuencia para informarse de sus 
acciones: sea sobre la organización de 
una Semana del Libro, sea porque tal 
enseñante o documentalista ha propuesto 
un trabajo a los alumnos y estos han de ir 
a buscar recursos a la BM. Es útil que el 
personal de ésta sepa con antelación que 
los alumnos de tal clase o escuela van a 
venir a buscar un tipo de documento, que 
sepa cuál es el objeto de búsqueda, y los 
objetivos perseguidos por los enseñantes. 
Este intercambio debería ser, en mi opi- 
nión, más regular, hay que desarrollarlo. 

M.C.: Si, los bibliotecarios municipa- 
les se quejan mucho de que los enseñantes 
envían su clase para realizar una anima- 
ción, visitar la biblioteca, pero sin un 
proyecto común. 

M.B.: En estos momentos se desarro- 
lla la idea de que en cada ciudad haya una 
coordinación entre los actores de la lec- 
tura pública, una estructura donde se 
encuentren enseñantes, documentalistas 
escolares y bibliotecarios municipales 
para armonizar las acciones, prever, res- 
ponder a las necesidades, porque a 
menudo, actualmente, uno no sabe que 
hace el otro. 

Ramón SALABERRIA 

BCD: Biblioth'eque-Centre de Documen- 
tation. En centrosdeenseñanza primaria. 
CRDP: Centre Régional de Documenta- 
tion Pedagogique. 
Académie educative: Circunscripción 
administrativa que agrupa a nivel educa- 
tivo a diversos departamentos o provincias. 
CDI: Centre de Documentation et Infor- 
mation. En el nivel equivalente al ciclo 
superior de E.G.B. y enseñanzas medias. 
BM: Biblioteca Municipal. 
BE: Biblioteca Escolar. 

(*) Tal como señalamos en el articulo 
sobre las bibliotecas escolares fran- 
cesas aparecido en el n.Q 8, se ha 
instaurado el Certificado de Apti- 
tud Pedagógica para la Enseñanza 
Secundaria (CAPES) de ciencias y 
técnicas documentales, para res- 
ponsables de CDI, en un próximo 
articulo señalaremos las pruebas y 
exámenes realizados a tal efecto y 
las primeras manifestaciones y eva- 
luaciones de las Asociaciones de Docu- 
mentalistas-Bibliotecarios de la e- 

k ducación francesa. i 



ADMYTE: INVESTIGACION E 
El pasado 10 de octubre, se presentó en la Biblioteca 

Nacional el programa de la Sociedad Estatal Quinto Cente- 
nario, ADMYTE (Archivo Digital de Manuscritos y Textos 
Españoles). Dicho programa, consiste en la incorporación 
de textos a soportes actuales, a través de la tecnologia láser 
y del "Compact Discn, de manera que el acceso a todo tipo 

La tecnología en la que se basa el 
proyecto ADMYTE, es el CD-ROM, 
con 600 millones de caracteres de 
capacidad, 10 gramos de peso, y que 
almacena la información de forma 
inalterable. Este disco, similar a los 
utilizados en las grabaciones musicia- 
les, es capaz de incorporar imágenes 
facsímiles, o reproducciones exactas de 
textos y grabados. 

Según Francisco Marcos Marín, pro- 
fesor de Literatura en la Universidad 
Autónoma de Madrid, hace posible 
una más amplia difusión de documen- 
tos, libros, etc., a un público amplio y 
hetereogéneo. Por otro lado, el final 
de los desplazamientos de una Biblio- 
teca a otra en busca de textos intditos, 
ya que una gran cantidad de informa- 
ción podrá ser almacenada en el orde- 
nador. 

Los originales de los libros, se 
podrán conservar durante más tiempo, 
ya que no sufrirán un excesivo dete- 
rioro, al tiempo que no se producirán 
ptrdidas. Además la lectura de textos 
desfigurados por la antigüedad, sera 
más fácil y cómoda, ya que el ordena- 
dor presentará en la pantalla un texto 
sin imperfecciones y fácilmente legible. 

ADMYTE, recogerá en su primer 
volumen obras tan destacadas como la 
Gramática y el Diccionario de Antonio 
de Nebrija, diversos fueros y partidas 
de Alfonso X el Sabio, cartas de 
navegación Cristóbal Colón, así como 

INDUSTRIA DE LA LENGUA 
de documentos queda garantizado a través del ordenador, 
desde los incunables a los textos más modernos. En el pro- 
yecto participan tambien la Biblioteca Nacional, las Univer- 
sidades Autónoma y Complutense de Madrid, las Universi- 
dades americanas de Berkeley, Madison y Toronto, junto 
con la empresa espafiola de informPtica Micronet. 

textos jurídicos y tratados médicos del 
del siglo XV. La parte de catalogación 
abarcará más de 10.000 referencias de 
obras y escritos de la Edad Media. 
Objetivos 
- Recuperación y conservación del 
patrimonio cultural español, mediante 
la incorporación de soportes más moder- 
nos y seguros. 
- La investigación y desarrollo de los 
instrumentos concretos que constituyen 
un sistema experto de tratamiento tex- 

tual y de recuperación de información. 
- La comercialización en edición impre- 
sa y electrónica del producto. 

El programa ADMYTE, esta divi- 
dido en varias fases: 
- El programa BETA, que esta cen- 
trado en un antiguo objetivo, que sur- 
gió en 1932, de la mano de Antonio 
Carcia Sogalinde, pionero en la idea 
de confeccionar un Diccionario de 
Español antiguo. Josk Casteu, retornó 
la idea y en 1974, se incorpora al pro- 
yecto, Jhon Nitti, que ideb el almace- 
namiento informático del Corpus Alfon- 
sí. El mayor problema con que se 
encuentra el plan BETA, es la rigidez 
de los programas informlticos ante 
una materia tan flexible como un 
idioma. 
- TACT, es un programa cuyo obje- 
tivo fundamental es la recuperación de 
información a travts del sistema de 
ficheros y bases de datos. Dicho pro- 
yecto, se realiza con la colaboración 
de la Universidad de Toronto, Canadl. 
A través de él se intenta conseguir que 
el investigador ahorre tiempo y trabajo 
en la búsqueda de datos. 
- UNITE consiste en un conjunto de 
programas para la construcción de Edi- 
ciones criticas automatizadas. Es decir, 
se comparan diferentes versiones de un 
mismo texto en verso para así obtener 
una versión unificada a partir de unos 
parametros previamente establecidos. 

Carolina PINEDO DEL OLMO. 

Comercializado por ANAYA 

Nueve idiomas traducidos por CD-ROM 
La Editorial Anaya ha lanzado al 

mercado un diccionario multilingüe 
basado en técnicas de almacenamiento 
óptico. Este producto, puede trabajar 
en combinación con un procesador de 
texto, lo cual permite al usuario bus- 
car y traducir palabras mientras escribe 
un documento. 

El CD-ROM que comercializa la 
Editorial Anaya interrelaciona ocho 
idiomas (inglés, francts, español, ale- 
mán, japonés, chino, italiano y holan- 
dts) y es capaz, por tanto de traducir 
vocablos de una lengua a cualquiera 
de las otras siete. Un vez llevada al 
teclado la palabra que se desea tradu- 
cir, el CD-ROM proporciona, además 
del término correspondiente en la len- 
gua elegida, una lista de expresiones 

giros, frases representati- 
vas en que aparece dicho término, e 
incluso (dispone de una función de 
búsqueda para ello) una tabla de sinó- 
nimos. 

Para su utilización se requiere un 
PC con 512 Kb de memoria, un moni- 
tor grhfico, preferiblemente compatible 
EGA, 2 unidades de disco, conectado 
con un lector CD-ROM Hitachi, Sony 
o Philips. El sistema operativo reque- 
rido es el MS-DOS, versión 3.1 o 
superior. 

En suma, este diccionario multih- 
güe -con más de cinco millones de 
entradas- es un ejemplo palmario de 
cómo las nuevas tecnologías tambitn 
pueden ser aplicadas satisfactoriamente 
en las disciplinas humanísticas. 

Para mayor inlormacith 
ANAYA-SYSTEMS 
Josefa Valchcel, 27 - 28027 MADRID 
Tel.: 320 01 19 - José M.' Lc6n (Exc. 1155) 



IV Premios EPSON de divulgación 
informática 

P or cuarto aíío consecutivo EPSON 
convoca sus premios literarios de 

divulgación informática, con los que se 
pretende sensibilizar a los educadores, 
padres y alumnos sobre la importancia 
de integrar plenamente las tecnologías 
de la información y de la educación en 
los ámbitos escolares. Estos galardones 
buscan adecuar la instrucción de los 
jóvenes a las demandas reales del 
mundo laboral. 

El concurso consta de seis catego- 
rías, que se corresponden con diferen- 
tes grupos profesionales y de edad 
escolar. Los premios oscilan entre 

, 1.000.000 y 500.000 ptas., dependiendo 
de la categoría a la que se opte. Los 

trabajos premiados se publican en el 
libro de la editorial Marcombo "J6ve- 
nes informática y futuro", junto con 
las bases del concurso para quién 
pueda estar interesado en futuras con- 
vocatorias. Las personas que quieran 
en recibir un ejemplar del libro de 
forma gratuita, pueden solicitarlo a 
EIKONA COMUNICACION. 

El plazo limite de la presentacibn de 
los trabajos es el dos de abril de 1991. 

Este tipo de concursos, suponen una 
plataforma de lanzamiento para los 
jóvenes estudiantes y al tiempo, que 
los profesores pueden compatibilizar 
su profesión con actividades investiga- 
doras. 

Para más información: 
EIKONA COMUNICACION, S.A. 
C/ . Casanova, 152. Pral. Cuarta 
08036 BARCELONA 

S.I.M.O.: 30 años con el futuro. SOFTWARE PARA 
BIBLIOTECAS Y CENTROS 
DE DOCUMENTACION 

La gran feria de 
la informática de 
Madrid tuvo lugar 
los días 16 a 23 
del pasado mes de 
noviembre. En esta 
ocasión, la expec- . 
tación que despierta 
en todo tipo de 
públicos esta con- 

esta vez algunas de 
las Jornadas Técni- 
cas estuvieron rela- 
cionadas directamen- 
te con la educación 
y la documentación: 
- Mesa redonda so- 
bre Multimedia y 
Software educativo 

E 1 kxito de la anterior convocatoria 
a animado a los organizadores a 

una segunda edición de este ciclo cuyo 
primer acto tuvo lugar en el Centro 
Washington Irving el 27 de Noviem- 
bre; en él se trataron aspectos como la 

vocatoria, tuvo un aliciente añadido: (día 21). 
celebrar su 30 aniversario, tres décadas - Mesa redonda dirigida a profesio- 
al servicio de la promoción del sector nales de la documentación, bibliotecas 
más cercano al futuro. y archivos, sobre Redes de comunica- 

conversión de registros y las distintas 
aplicaciones de los principales progra- 
mas documentales: Aleph, Datatrek, 
Sabini, Dobis-Libis, etc. Como en años anteriores, tambitn ci6n (día 22). 

PUBLICIDAD 



Libro infantil y juvenil 

Convocados por la Dirección General del Libro y Bibliotecas, 
dependiente del Ministerio de  Cultura, en su edición de  1990. ha 
seleccionado la obra La Rosa d e  Sant Jordi  de  José Albanel y edi- 
tado por SM. en la modalidad de  creación. La traducción de Silvia 
y Bruno llevada a cabo por 
Santiago R. Santerbás en Edi- 
ciones Generales Anaya ha sido 
el otro premiado. 

Como premios finalistas, en 
la creación: Un puñado d e  
miedos de  Concha López Nar- 
váez y Caja de  Secretos de 
Carmen VPzquez-Vip, ambos 
editados por SM. y en la tra- 
ducción, la llevada a cabo por 
Nuria Font del alemán al cata- 
lhn; fue con la obra: La pocio 

del desaide Michael Ende. 
En cuanto a la modalidad de  

Ilustracibn, el premio ha recaído 
en El pirata valiente de  Gus- 
tavo Ariel y el segundo premio 
fue para el libro LA que tú no 
sabes ... ? de Pablo Nuiiez publi- 
cados ambos por SM. 

GRAN PRlX 1990 
Convocado por 

"L'Academie des 
lectures J'aime lirc/ 
Je Bouquine" uno 
de sus premios ha 
recrído sobre la 
traduccibn de Pol- 
vordn del escrito 
catalbn Joscp ViU- 
ver du publicado 
en Francia bajo el 
titulo de Vil-Ar- 
gent. El jurado es- 
tuvo constituido 
por niios de 7 a 
14 aios de toda 
Francia. Este aio 
la presidencia la de- 

sempeííó Grila Or- 
senna, reciente pre- 
mio Goncourt. 

El premio con- 
cedido a Polvordn 
ha sido para la 
modalidad 7;  10 a- 
ños, y en la de 
lo! 14 afios el pre- 
mio ha recaido en 
Je su~s Juan de 
Parrja de Elizabeth 
Borton de Trevino. 
publicado por L b  
le des Loisirs, pero 
aún no publicado 
en nuestro país. 

PREMIO INTERNACIONAL DE LITERATURA 
JUVENIL INFANTA ELENA 

Convocado por la fundación pri- 
vada Byblos, el premio trata de 
fomentar obras narrativas que estimu- 
len el hábito de la lectura en jóvenes 
de I I a 16 años. 

Otorga un unico premio, de cinco 
millones de pesetas en concepto de 
anticipo, y que publicará la editorial 
LABOR. 

espacio y por una cara, siendo cinco 
el n.* de ejemplares que se mandarán a. 
Editorial LrZBOR, S.A. 
c: Calabria. 253-259 - 08029 Barcelona 
Finalizando la admisión de ejemplares 
el 31 de Diciembre de 1990. El fallo 
se dará a conocer el 31 de Abril de 
1991. 

Las lenguas en los que se admitirh 
originales serán castellano y catalán 
sin importar la nacionalidad o país de 
residencia. 

La extensi611 mínima deberá ser de 
50 folios mecanografiados a doble 

El jurado internacio- 
nal de la XII Edici6n 
del premio Europeo de 
Literatura Juvenil "Pier 
Paolo Vergerio", se reu- 
ni6 en Padua este mayo 
pasado, para examinar 
las 322 obras partici- 
pantes. Tras un rigu- 
roso análisis el Jurado 
otorgó el premio 1989 
a las siguientes obras: 
- En la categoría de 

ALBUM ILUSTRADO a 11 tesoro della strega Tiberia de 
Arcadio Lobato (Ediciones Arka, Milán, 1987). 
- El premio para POESIA fue para la obra del poeta 

griego Christos Boulotis, I paraseni agapi tu alogu ke tis 
l e h  (Ed. Lotos, Atenas, 1987). 
- Para la DIVULGACION HISTORICA, a la obra 

Roma contra Roma de Reneé Reggiani (Ed. de Agostini, 
Novara, 1988), y a Bortfrelsen, de Mette Newth (Ed. Tiden, 
Oslo, 1987). 
- En la categoría NARRATIVA, se otorgb al alemhn 

Leo Meter por Brife an Barbara (Ed. Middelhauve, Koln, 
1988). 
- El premio especial del Jurado fue para Oberon's gas- 

tabaud de Lenart Hellsing, y el premio a la obra inédita a 
Vento di Riforma. 
- El PREMIO EUROPEO, recayb por unanimidad 

sobre la obra Lo Stralisco de Roberto Piumini (Ed. 
Einaudi, Torino, 1987). 

Junto a estos premios, el Jurado distinguib con Mencio- 
nes y Listas de Honor otras obras juveniles. Entre ellas, las 
de cinco autores españoles: Pilar Mateos, Alfonso Ruano, 
Carlos Murciano, lsidoro Castaíío Ballesteros y Emilio Tei- 
xidor. 

El prestigioso "Pre- 
mio Andersen", de 
carácter bianual, en 
su convocatoria de 
1990 fue concedido 
en la categoría de 
ilustraci6n a la pin- 
tora austriaca Lis- 
beth Zwerger, de la 
que la editorial Altea 
ha publicado dos sig- 
nificativos Blbumes 
titulados El Gigante 
egoísta y El regalo 
de los Reyes Magos. 
El premio Andersen 
ha sido considerado , 
como el Nobel de la ' 

Literatura Infantil y 
Juvenil. Lo concede 
cada dos años la 
Asociación Internacio- 
nal del Libro Juve- 

& A 
ni1 (IBBY). 

&w. - 



ALA DELTA 1990 

Xavier Beltrán i Alcalde, 
con una obra original en 
catalán titulada Elieta, ha 
sido el ganador del con- 
curso Ala Delta nQ 100, 
dotado con un millón de 
pesetas. 

Para dicho concurso, se 
presentaron 230 originales en 

castellano, vasco y gallego, 
de entre los cuales fueron 
seleccionados los veinte mejo- 
res. 

En la entrega del premio, 
celebrada en Octubre, quedó 
abierta la convocatoria para 
el próximo año, cuyo plazo 
finaliza el mes de Marzo. 

Convocado por Gisbert. El pre- 
la Fundación San- mio tenía una do- 
ta María, este pre- tación económica 
mio de literatura de un millón de 
juvenil se falló el pesetas. La obra 
26 de febrero pasa- finalista de este 
do. Fue concedido año, Retorno a 
a la obra titulada la libertad, de Car- 
El misterio de la : los Vülanes Cairo, 
noche del eclipse fue premiada con 
de Joan Manuel 4.000.000 pesetas. 

- Premio "ALTEA" de Lite- 
ratura Infantil. 
Convocan: Ayuntamiento de 
Altea. 03590 Altea (Alicante). 
Dotación: 300.000 pesetas y 
una semana en París. Accesit 
de 100.000 pesetas. 
Plazo: 30 de Septiembre. 
- Premio "Apel.les Mestres" 
Convoca: Ediciones Destino. 
Dotación: 500.000 pesetas. 
Plazo: 30 de Septiembre. 
-- Premio "AUSTRAL IN- 
FANTIL" de Literatura e 
Ilustración. 
Convoca: Editorial Espasa 
Calpe. 
Dotacibn: 500.000 pesetas. 
Plazo: 30 de Noviembre. 
- Premio "BARCO DE VA- 
POR". 

I- OTROS PREMIOS CONVOCADOS k 
K Convoca: Fundación Santa I 

María. 1- 
Dotación: Primer Premio. 
600.000 pesetas; Finalista. 
300.000 pesetas. 
Plazo: 15 de Septiembre. 
- Premio "LIBELULA DE c' 
LITERATURA INFANTIL" \ 
Convoca: Consejeria de Cul- v 

tura de la Junta de Castilla y e 2 
León. Nicolás Salmeron, 3. 
47004 Valladolid. c 
Dotación: 1.000.000 de pesetas. 7 ' 
Plazo: 30 de Junio. L, 

-- Prrmio'MEREIN DE LI- C' 
TERATURA PARA NE- 
NOS" 5 -  
Convoca: Ediciones Xerais. & 
Dotación: 300.000 pesetas. 
Plazo: 10 de Septiembre. 

GRAN ANGULAR 1990 

LLENA FORTUN 
La editorial Alfa- 

guara con la intención 
de fomentar y pro- 
mover la creación de 
obras literarias de cali- 
dad, escritas en len- 
gua castellana y diri- 
gidas a lectores adoles- 
centes y jbvenes convo- 
ca el premio "Elena 
Fortunn de acuerdo 
con las siguientes ba- 
ses: 

El premio se con- 
cederá anualmente. El 
fallo del jurado para 
la próxima edición se 
hará público entre el 
15 de Mayo y el 15 
de ~ u n i o -  de- 1991, 
coincidiendo con la Feria 
del Libro de Madrid. 

Los originales deberán ha- Juan Bravo, 38, 28006 Ma- 
cerse llegar, antes del día l drid. Se establece un Único 
de Marzo, por triplicado, al Premio dotado con un mill6n 
domicilio de la Editorial: de pesetas. 

"ALENDARIO U DE ACTIVIDADES 1991 
Feria de Bolonia. Tiene previsto comenzar el 

Del 15 al 22 de Marzo. Se 27 de Noviembre. 
recoge la obra de cuarenta - "Setmana del Llibre dels 
ilustradores españoles. Infants". Se llevara a cabo en 

Feria del Libro de Madrid. el Saló del Tinell, del 1 1 al 22 
Del 25 de Mayo al 10 de de Diciembre. 
Junio. lncluye un recinto dedi- - "Semana de Madrid". De- 
cado a la literatura infantil y cimoquinto Salón del Libro 
juvenil, destinado a promo- lnfantil y Juvenil. Su aper- 
cionar la lecturaen los niños. . tura tendrá lugar el dia 5 de 

Universidad de Verano de Diciembre. 
Cuenca. 
La primera semana de Julio 
se celebrarán unas jornadas 
dedicadas a este campo. 

Homenaje a Rodari. 
Durante el mes de Junio se 
tiene previsto convocar en 
Guadalajara unas jornadas 
sobre este autor. 

Feria del Libro Infantil y 
Juvenil. 
También durante el mes de 
Junio, "Acción Educativa" 
ha puesto en marcha una 
feria que tendrá lugar en la 
localidad de Arenas de San 
Pedro. 
SALONES DEL LIBRO 
- "Semana do libro Infantil 
e Xuvenil" en La Coruña. 



En primera persona 

Murió a los 98 años, dando una insuperable lección de dignidad 

JAVIER LASSO DE LA VEGA, AUTOR DE LA BIBLIOTECA Y EL NZNO 

J 
avier Laso de la Vega se ocupó 
como nadie lo había hecho en 
España del papel educativo de la 
biblioteca. Desde su clhsica "La 
Biblioteca y el niño", publicada 

en 1938, hasta su Última obra "Tkcni- 
cas de investigación y documentación" 
(1980), pasando por sus esfuerzos por 
renovar y transformar las bibliotecas 
de la universidad Complutense, lla- 
mada entonces Central, y de la que 
fue director, promovib admirable y 
enkrgicamente que la enseñanza actual 
no puede desarrollarse sin el concurso 
y el apoyo de la biblioteca y sus 
metodologías documentales. Quien ahora 
escribe estas notas sigue el dictado de 
esa trayectoria ejemplar, adelantada e 
incomprendida todavía hoy. Tuve el 
privilegio de trabajar a diario con CI 
durante cinco intensos años y de haber 
gozado de su paternal afecto hasta sus 
últimos alientos. "Vamos a trabajar 
juntos", balbuceaba muy entero días 
antes de morir. En su rostro ya afilado 
se encendió su mirada mientras me 
clavaba los ojos y una súplica llena de 
dramatismo pero tambih de esperanza 
por lo que teníamos que hacer. 

EDUCAClON Y BIBLIOTECA, que 
ha heredado este compromiso suyo, en 
agradecimiento a su magisterio contra- 
corriente publicará próximamente una 
extensa y reposada glosa de su obra y 
aportación específica a la educacibn. 
Con la urgencia del cierre de este 
número y desde la incontenible con- 
moción de su recuerdo hemos improvi- 
sado algunos de sus trazos biobiblio- 
gráficos. 

Educacih bibliotecaria 
Javier Lasso de la Vega quedb 

impresionado en su visita a los Esta- 
dos Unidos en 1930 de lo bien que 
funcionaban -además de que existie- 
ran- las bibliotecas escolares. Aquella 
impronta, actualizada a lo largo de su 
vida, marcó toda su vida profesional 
(precisamente su ultimo trabajo, publi- 
cado en la Revista de Documentación 
de la Facultad de Ciencias de la 
Información, trataba de estas cuestio- 
nes: "El cambio tecnológico y la edu- 
cacibn"). A la vuelta de su primer 
viaje a USA, en 1935, publica Cbmo 
utilizar una biblioteca, en cuya intro- 
ducción explica: 

"La publicacibn de esta guía, se jus- 
tifica por una necesidad de caracter 
general urgente. La sienten al mismo 
tiempo el bibliotecario, el lector y, en 
24 

"La publicación de esta guía, se justifica 
por una necesidad de caracter general 
urgente. La sienten al mismo tiempo el 
bibliotecario, el lector y, en cierto modo, 
los profesores. 

cierto grado, los profesoresw. 
En ese mismo año, en el 11 Con- 

greso Internacional de Bibliotecas y 
Bibliografía celebrado en Madrid, seña- 
la, entre otras notas, que el biblioteca- 
rio tiene que ser "un pedagogo, un 
profesor, un maestro, un guía del 
lector". 

Años más tarde, en plena guerra 
civil, Sainz Rodríguez, efímero minis- 
tro de la España de Franco, lo nom- 
bró en 1938 Director de Archivos y 
Bibliotecas. Una de las primeras medi- 
das que dictó fue la de que en los 
programas de enseñanza primaria y 
secundaria se incluyera la formación 
bibliotecaria. No sblo no se cumplie- 
ron dichas instrucciones sino que cua- 
renta años mhs tarde, en 1978, tuvo 
que sufrir la afrenta del Ministerio de 
Educación que le devolvió unas ins- 
tancias en las que solicitaba esas 
reformas, ya que las bibliotecas "depen- 
dían del Ministerio de Cultura", según 
comunicaban en la respuesta oficial. 

Los Amigos de las Bibliotecas 
Esta misma renovadora identidad 

del bibliotecario le lIev6 a formular su 
perfil profesional en estrecha relación 
como una nueva profesión entonces 
naciente: documentalista. D. Javier 
Lasso de la Vega concebía a ambos 
como científicos y tkcnicos de la 
información, superando ya en la decada 
de los cincuenta ese antagonismo que 
durante tan largos años han mante- 
nido ambos colectivos en España, 
felizmente en vias de desaparición. 
. La misma pasión y fuerza con que 

defendió al bibliotecario educativo 

como palanca de toda la enseñanza 
prodigó en favorecer el bibliotecario- 
documentalista en la ciencia y en el 
mundo ttcnico-profesional, cuando nada 
se hacia en España prácticamente. No 
se limitó a estudiar e incentivar las 
bibliotecas especializadas (de hospital, 
de empresa, de  cuarteles, de barcos, 
etc.), sino que desplegó una extensa 
actividad iniciando modernos centros 
de documentación en otros sectores 
como la ingeniería, medicina, derecho ... 

En el curso 1973-74 conocí a D. 
Javier interesado en recibir su consejo 
para mi proyecto de tesis: "Las tkcni- 
cas de trabajo intelectual en el acceso 
a la Universidad" (propósito que aban- 
done por ayudarle a poner en marcha 
la Asociación Amigos de las Bibliote- 
cas). 

Tras varias intentonas fallidas por 
falta de medios y ayudas, en 1977 ins- 
talamos la sede de esta organización 
en mi propio domicilio, consteando 
entre ambos el mantenimiento. Y, en 
cinco años, D. Javier que tambitn 
había dejado su trabajo en FUN- 
DESCO, desarrollb una portentosa y 
febril campaña, tratando de generar en 
la sociedad española y en sus institu- 
ciones esa transformacibn bibliotecaria 
española que no cuajaba y que CI 
había defendido tan apasionadamente. 
Tenía casi noventa años. Fue una 
quimera en la que gastamos juntos 
fuerzas y energías sin cuento, al no 
tener respuestas oficiales ni institucio- 
nales mínimas para subsistir. Esa his- 
toria habrh que contarla para sonrojo 
de algunos directores generales y algún 
ministro que otro. 



Ternura y caricter 
Con todo, lo más valioso de D. 

Javier, era su vida privada y familiar, 
apoyada por una extraordinaria salud 
y fortaleza física, como si fuera de 
otra pasta. En torno a sus tertulias se 
reunían intelectuales, alumnos, amigos 
o nietos en una fiesta permanente. 
¡Qué prodigio contando chascarrillos e 
historias! Con pulcritud escénica y 
ambiental, con rigor y detalle, con 
chispa e inventiva de novelista, envol- 
viendo la rememoranza aún ácida y 
escabrosa, en algo siempre entrañable, 
delicado, rebosante de humanidad. Ape- 
nas hace unos años fue rescatado de 
un incendio en su domicilio y lo rela- 
taba con estas palabras: "He salvado 
el pellejo de chiripa". Hasta en las 
cosas más serias afloraba esa misma 
ternura: "A la información no hay que 
procesarla, sino tratara". 

Ternura unida, eso si, a un carácter 
enérgico que le llevaba a defender con 
vehemencia sus planteamientos. Ante 
quien fuera. Fue fiel a su conciencia y 
a su ciencia. 

Por valores y creencia, pertenecía a 
esa generación española de la pregue- 
rra, que ya ha desaparecido y que par- 
ticipó de la cultura de tres siglos. 
Javier Lasso de la Vega, heredero de 
una brillante tradición intelectual y 
literaria, vislumbró algunas caracterís- 
ticas del próximo siglo con la depen- 
dencia del desarrollo de los pueblos de 
la capacidad de organizar y difundir la 
información documental. Hablaba y 
pensaba correctamente tres idiomas 
(inglés, francés y portugués), además 
de chapurrear latines varios. Erudito y 
culto a la antigua usanza (recitaba "La 
Divina Comedia" como un padrenues- 
tro) sostenía amenas conversaciones 
sobre todo lo visible e invisible. 

Una semana antes de morir, inte- 
rrumpió de repente con sollozos los 
compases y letras de la ópera Payasos 
con los que él mismo acompañaba 
alegremente la música. Al acudir para 
consolarle me "recriminó" que me pre- 
ocupara por su llanto. Me dijo, gozo- 
samente emocionado, que se acordaba 

J. Laso de la \ epd ! k J. krnal en la xde de la Asuciacion de Amigo, de la Bihlioiecd\ I IV'Y I 

de su padre que lo llevaba de pequeño 
a la ópera y de su hermana que 
tocaba esos compases al piano; que le 
dejáramos llorar ... 

Su vida y su muerte fueron una lec- 
ción insuperable de dignidad humana 
que nos invita a continuar y a seguirle. 
Me viene a la memoria una anécdota 
que refleja este gracejo, donaire y per- 
sonalidad irrepetible de Lasso de la 
Vega. Estábamos esperando en una 
antesala para visitar a la eurodiputada 
e historiadora Carmen Llorca; de 
repente, unos taconazos anunciaban la 
inminente e inconfundible aparición de 
una silueta femenina que, mientras 
dejaba ver su marcada y agraciada 
silueta, preguntó: 
- "iEl señor Lasso de la Vega?" 
- "Sí, señorita, para servirle" - 

contestó él. 
-  quiere seguirme?, - respondió 

con una mueca de coquetería ella. 
- "Sí. No seré ni el primero ni el 

último que la siga". 
Yo, puedo decir también hoy a D. 

Javier: no seré el primero ni el último 
que le siga. 

Francisco J. BERNAL 

La prensa ha dicho 

Lasso de la Vega, nacido en Sevilla el 12 de junio tecas por el entonces ministro de Educacibn, Pedro 
de 1892, trabajó activamente hasta los noventa años Sainz Rodnguez. 
con la idea de hacer llegar la documentación a todos A partir de los años cuarenta, Lasso de la Vega 
los ámbitos de la sociedad, informa a Efe Javier impartió cursos en organismos internacionales de 
Berna1 Cruz, profesor de la Facultad de Ciencias de documentación. Puso en marcha multitud de servi- 
la información de la Universidad Complutense y que cios bibliotecarios y documentales en el mundo de la 
colaboró con el fallecido durante los Últimos dieci- empresa, de la sanidad y de las instituciones 
séis años. docentes. 

Doctor en Derecho y en Fiosofia y Letras, en los En 1975 y con ochenta y tres años de edad, Laso 
años veinte ocupó en Madrid los cargos de secreta- de la Vega fundó la Asociación de Amigos de la 
no de la Bibilioteca Nacional y director de la Biblio- Bibliotecas, que presidió hasta 1982, y con la que 
teca de la Universidad Central. Años más tarde, y aspiraba a movilizar también al ciudadano de la 
después de estudiar en EE.UU., introdujo en España calle en favor de la definitiva modernización espa- 
las nuevas corrientes en Biblioteconomía y la enton- ñola, a través de las instituciones documentales. 
ccs incipiente ciencia de la documentacibn. En 1938 
fue nombrado director general de Archivos y Biblio- ABC (4x140) 

BIBLIOCRAFIA EDUCATIVA 
Reglamento para la Universidad 
de Madrid 
Madrid: Gráficas Universal, 1933. 
(Kcglarncnto aprobado por el 
M.g de Instrucción Publica: 
16-2-33). 
Chmo utilizar una biblioteca. 
Madrid: GrAficas Universal, 1933. 
127 p. 

- 1.a biblioteca y el niño. 
Burgos: Hijos de Santiago Rodri- 
guw, 1938. 104 p. il. 

- Las bibliotecas populares y la 
educacicin del adulto 
En: 'Hibliograíia Hi\p;inica? Madrid, 
1943; Mayo n.Q 5, pág. 14-21. 

- La hiblioreca en la pedagogía 
moderna Separata de las Actas 
del Congreso de Pedagogía de 
Santander, 1946. 

- Las tesis doclorales y sus pro- 
blemas. Un estado de la cues- 
tión. En: "Archivos, Bibliotecas 
y Museos" 111. 1954. págs. 69-93. 

-- Manual de Documcntación-Las 
técnicas para la inve.siigaciun y 
redacción de los trabajos cientí- 
ficos y de ingeniería. Barcelona: 
Ed. Labor. 1969. XX. 829 p. 
grab. 

- El trabajo intelectual (Normas 
técnicas y ejercicios de Documen- 
tacih) .  
Madrid: Paraninfo, 1975. 329 p. 

- Cómo se hace una tksis doctoral. 
Técnicas. normas y .si.stema.s para 
práctica de la investigación cien- 
tífica y técnica y la hrmacicín 
conlinuada. 
Madrid: Fundación Universitaria 
Española, 1977, XIX, 855 p. 

- Técnicas de investigación y docu- 
mentación. (Normas y ejercicios). 
2.a ed.. revisada y ampliada. 
Madrid: Paraninfo. 1980. 353 v. 



Trazos 

wMe'asMT~id hriedd9Y-f centro de document 
El centro de documentación de la 

Escuela Superior de Pedagogia Musical 
prefiere presentarse humildemente con 
minúsculas, sin denominaciones 
llamativas, consagrando sus esfuerzos 8 

la silenciosa tarea de colaborar 
documentalmente en la formación del 
profesorado y el público interesado. 

Los fondos que dispone actualmente 
son unos 15.000 volúmenes, junto a un 
abundante material sonoro. Su primer 
catalogo se elaborb cuando la Escuela 
se asomaba ya a su tercera dtcada de 
vida. 

Este catilogo de 1974 incluía mis de 
1.300 títulos sobre pedagogía musical, 
mttodos, guías didicticas, libros de 
consulta, cancioneros, diapositivas, dis- 
cos, cintas magnetofónic as... 

Dos años despues, se actualizb el lis- 
tado de obras mediante un suplemento 

que aiíadía las novedades recibidas 
durante el bienio. En realidad, el cati- 
logo de 1974 y el suplemento posterior 
daban cuenta de la "Exposicibn Per- 
manente" organizada a la sazón en los 
locales de la E.S.P.M. 

Más tarde se considerb conveniente 
devolver al conjunto bibliográfico su 
estructura originaria. Se estimb prefe- 
rible el orden de una biblioteca tradi- 
cional (es decir, una ubicacibn de 
materiales que permitiera acceder a 
ellos ficil y ripidamente) al ornato, en 
cierto modo ostentoso, de toda una 
"Exposición Permanente de Libros y 
Material Didictico de Educacibn Musi- 
cal". Demasiadas mayúsculas quizh. 

Informatización. 
Al tiempo que se procedía a rees- 

tructurar el centro en torno a tres 
núcleos bhsicos -biblioteca, sala de 

El centro de documentaci6n, ;tiene 

salud? 
Tiene una salud excelente. De raza le 
viene al galgo. Ha recibido una rica 

herencia de sus antepasados -la Escuela 
Superior de Música Sagrada- con una 
amplia biblioteca especialcada en música 
sagrada: drgrno, gregonano, poüronía 
clásica, enciclopedias, diccionarios, revis- 
tas, etc.; y 61 se ha preocupado de rejuve- 
necerse reuniendo los mejores libros, par- 
tituras, discos, diapositivas, filmhas, etc. 
de pedagogia musical de las principales 
editoriales especializas de todos los pai'ses. 

Si el Centro tuviera que afrontar hoy el 
juicio final, jse salvaría? 

Creo que si Ha hecho todo lo posible 
por reunir en sus fondos, poquito a poco 
y por su propio esfuerzo, las mejores 

Conversando con 
Rafael Martínez, 
coordinador 

Dicen que todo hecho positivo es y8 
teoría. jExisten proyectos relacionados 
con el centro? 

Naturalmente. Como todo organismo 
vivo y joven, no puede permanecer inac- 
tivo. El proyecto principal, en el que estll 
empeñado en estos momentos, es el de 
informatizar adecuadamente su fondos 

informatizacidn de bibliotecas, y se espera 
conseguir la ayuda necesaria para poner 
en marcha este anhelado servicio. 

El Centro de Documentaci6n y la 
Escuela Superior de Pedagogia Musical, 
jse llevan bien? 

Como un buen hijoy una buena madn. 
El centro de documentacidn es una acti- 
vidad más de la Escuela, que tiene como 
objetivo fundamental la especializacidn 
musical del Profesorado de educacibn 
preescolar, E. G.B. y B. U. P. Esto lo con- 
sigue principalmente mediante los diver- 
sos Cursos de Pedagogia Musical que 
organiza durante el año escolary en vaca- 
ciones. Pero cree que hay que hacer algo 
mis por la educacidn musical. Hay que 
apoyar convenientemente la investiga- 
cidn y la formacidn continua delprofeso- 
rado. Por eso la E.S. P. M. ha creado su 

publicaciones de pedagogía musicalactiva . -biblioteca y fonote~a- para ponerlos centro de documentacjdn, al 
existentes en el mercado, y las ponegene- al servicio de los educadores e investiga- alcance de todos 10s educadores las obras 
rosamente alservicio de todos, sin limita- dores musicales, del modo más eficaz. Se que, de otro modo, les sería imposible 
cidn alguna. están analizando diversos programas de conseguir individualmente. 
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J 'ion musical 
lectura y fonoteca-, se decidió asi- 
mismo emprender un complejo proceso 
de informatización que aún no ha fina- 
lizado. De momento, en tanto conti- 
núen las gestiones para elegir el pro- 
grama informático más adecuado, s61o 
se permite el acceso a los materiales 
del centro mediante consultas in situ. 
No habrá préstamo de obras, pues, 
hasta que concluya la actual etapa de 
transición. 

"No queremos -a fma  Rafael Martí- 
nez, director d e  la E.S.P.M. y coordi- 
nador del centro- que estos fondos, 
que no los reúne ningún otro Centro 
de España, queden ocultos aquí, en 
estanterías; Se intenta que los profeso- 
res dispongan de un rápido y eficaz 
servicio de consulta bibliográfica que 
facilite la adquisición de conocimien- 
tos. 

Tratándose de  libros. resulta cada 

vez más evidente que este empeño por 
encontrar -elaborar- el catálogo de 
los catálogos, por .poner la verdad al 
alcance de todos., según palabras de  
D'Alambert, se ha convertido en el 
único empeño razonable de nuestros 
presurosos días. 

Las Escuela, en  la cual se enmarca 
organizativamente este centro, es una 
entidad privada que depende de la 
Congregación de los padres Claretinos. 
Su esfuerzo por desarrollar este pro- 
yecto contrasta con la ausencia de 
apoyo oficial a través de alguna 
subvencibn. 

Javier MAYORAL 

Para más información: 
Escuela Superior de Pedagogía 
Musical 
J.A. Mendizhbal, 65 dupl. 3.P 

Publicaciones 
Presentamos a coniinuacion una rela- 

ción de textos editados por la Escuela. 
El autor de todos ellos es Luis Elizalde. 

CANTO ESCOLAR (3 volumenes). 
Material pedagógico. 

Para la forrnacijn musical en E.G.B. 
basado en el folklore español. Consta de 
95 e.jercicios y 53 canciones. La serie se 
compone de tres libros. 

PEDACOGIA DEL CANTO ESCO- 
LAR (3 volúmenes). 

Apuntes para el profesor con sugeren- 
cias que completan los manuales de 
Canto Escolar. 

MAURRAK JO TXISTUA-TXISTU 
PARA N I ~ O S  ( 2  volumenes). 

Métodos de txistu. 
CANClONES POPULARES A DOS 

VOCES IGUALES. 
Canciones populares para coros infan- 

tiles. 
EUSKAL ABESTIAK: HAURREN 

ABESTALDEEN TZAKO (Canciones 
vascas para coros infantiles). 

Cuaderno de 64 páginas con canciones 
vascas armonizadas a 2. 3 y 4 voces 
blancas. 

FLAUTA DULCE (3 volúmenes). 
CANCIONES POPIJLARES. 
Cuadernos de 20 páginas: armoniza- 

PUBLICIDAD 



Trazos 

Guía didáctica Fundación Juan March 

ANDY WARHOL cocHEs 

La Fundación Juan March de 
Madrid, sobradamente conocida por 
sus actividades culturales -becas, 
conferencias, conciertos, exposicio- 
nes, seminarios-, ha dado un 
nuevo paso en su acercamiento a 
los más jóvenes, editando una serie 
de guía didácticas sobre sus expo- 
siciones. 

La primera de estas guías, dirigida a 
alumnos de BUP, FP y COU, está 
dedicada a la exposición monográfica 
sobre coches de Andy Warhol, artista 
con una estética muy cercana a los 
jóvenes actuales. 

En seis páginas con ilustraciones en 
color, se presentan una serie de infor- 
maciones sobre la vida y obra de este 
pintor, así como varias secciones con 
claro contenido didáctico: 

Cómo podemos analizar una obra de 
Andy Warhol. Principales aspectos 
de su técnica, composicibn, color, etc. 
Iconografía. Temás más utilizados: 
p e r s o n a j e s  d e l  c ó m i c  o d e l  
cine, Coca-Cola, sopas Campbells, 
etc. 
Algunas palabras que tienes que 
conocer. Descripción de términos 
como acnlica, happening o Pop-Art. 

Visita a la exposición. Preguntas 
dirigidas a los alumnos sobre aspec- 
tos concretos de la exposición. 
Actividades para despues de la visita. 
Propuestas para relacionar la estttica 
y técnica de Warhol con las activi- 
dades escolares de expresión plástica: 
utilización de fotocopias y fotogra- 
fías coloreadas, diseño de portadas de 

discos, uso de objetos cotidianos, 
tipografía, collages, etc. 

FUNDACION JUAN MARCH 

5 de Octubre 1990 a 5 de Enero 1991 

C/. Castellb, 77 
28008 MADRID 1 

Se ha relanzado la revista 

"ED UCA CION Y SOCIEDAD " 
Desde el pasado mes de septiembre 

la revista "Educación y Sociedad" 
puede verse de nuevo en las librerías, 
producto del esfuerzo editorial de Ica- 
ria, S.A. y de la Fundacibn Hogar del 
Empleado (FUHEM) que la retomó y 
la saneó. 

Esta revista de carácter trimestral 
había alcanzado en el momento de su 
desaparición un gran nivel de calidad 
y popularidad gracias al rigor de sus 
planteamientos, la pluralidad de sus 
aportaciones y su carácter interdisci- 
plinar, a pesar de la corta vida que 
tuvo la publicación. 

Con el relanzamiento de la revista, 
la Redacción ha puesto en marcha un 
soporte organizativo más estable, con 
una estructura econbmica sblida, a la 

altura de las expectativas del público. 
De este modo, se espera que esta 

reaparición suponga el inicio de un 
marco de comunicación en el que la 
sociedad y la enseñanza puedan pro- 
gresar mediante el debate de todas las 
aportaciones, la publicación y el anáii- 
sis de las mismas. El director de la 
revista sigue siendo, al igual que en la 
primera etapa, Mariano Fernández 
Enguita. 

Para mis información: 

FUHEM 

C/ . Alcalá, 1 17 - 6.9 Dcha. 
28009 MADRID 
Telf.: 43 1 02 80 

Dlas 20 a 30 de diciembre 

El recinto Feria1 de la Casa de 

Campo vuelve a ser en el mes de 
Diciembre un excelente lugar 

para que los más pequeños pue- 

dan pasárselo en grande; en esta 

ocasión, JUVENALIA contará 
junto a sus habituales stand, 

talleres, exposiciones y actuacio- 

nes, con un gran despliegue del 

Ayuntamiento de Madrid que 

llevará al recinto coches de bom- 

beros, motos y demás vehículos. 
Por otra parte, el tema central 

de este año será EL ARTE. 



Biblioteconomia y Documentación 

CUADERNOS DE LA ASOClAClON 
NACIONAL DE DIPLOMADOS Y ALUMNOS 
DE BlBLlOTECONOMlA Y DOCUMENTACION. 
N.o 3, cuadernos 3 y 4 (Jul. 1989-Jun. 1990). 
Granada: ADAB, 1990. 
1. Documentalistas-Revistas. 2. Bibliotecarios- Revistas. 
l. Asociación Nacional de Diplomados y Alumnos de 
Biblioteconomía y Documentación. 

E n este volumen, que 
recoge los números 3 y 

4, se publican entre otros, 
los siguientes artículos: "Cen- 
tros de Información y Docu- 
mentación Juvenil" por J.L. 
Trigueros, "Enseñar biblio- 
grafía en la E.U.B.D. de la 
Universidad de Granada" por 
l .  de la Torre, "Palabras 
clave: informatización y coo- 
peración" por M. Dexeus, 
"Publicidad-bibliotecas públi- 
cas" por A. Muñoz, "Los 
sistemas expertos" por l. 
Montero, Y. Montoya y B. 

. Vargas, "Telemática: La tele- 
documentación" por J.R. Gar- 
cía Moreno, "Las bibliote- 
cas para ciegos de Granadan 
por M. Alvarez, D. Millán 
e 1. Porras, "El archivo 
Manuel de Fallan por A. 
Ruiz. 

En editorial se toma posi- 
ción a favor de la instaura- 
ción de la Licenciatura en 
Ciencias de la Documenta- 
ción "ya que consideramos 
la actual situación como 
sangrante para los Diplo- 
mados en Biblioteconomia y 

1 G R A N A D A  1 1  
Documentación. Estamos har- 
tos de ver como licenciados 
en otras carreras (aún estando 
mucho menos preparados) 
acceden a puestos directivos 
en Centros de Información, 
mientras que los Diploma- 
dos en Biblioteconomía se 
quedan simplemente a las 
puertas por no poseer la 
titulación necesarian. Tam- 
bién señalan la ampliación 
de la Asociación a nivel 
nacional, de la que informa- 
remos próximamente. . 

ALOR NOVISIMO: Revista de Creación y 
Crítica. 
N.o 2 1 /a, (Enero-Junio, 1990). Badajoz: Diputacidn 
Provincial, Publicaciones, 1990. 
1. Bibliotecas-Revistas. 2. Bibliofilia-Revistas. 
02:090.1 

E I volumen correspondien- 
te a los números 2 1 / 22 

(Primer semestre de 1990) 
de la revista pacense Alor 
Novísimo, ha sido dedicado 
monográficamente a La Biblb 
teca. En casi doscientas pági- 
nas, se recopila una antolo- 
gía de textos de un buen 
numero de conocidos biblió- 
filos, poetas o novelistas 
que dedicaron en sus obras 
alguna reflexión al mundo 
de las bibliotecas. 

Incluye tambitn un índice 
temático, y entre los autores 
estan -cómo no- Borges, rín ... y un largo etcétera. 
Torrente Ballester, Quevedo, Además de las ilustraciones 
Pío Baroja, Lasso de la interiores, se acompaña un 
Vega, Umberto Eco, Azo- encarte de D. Gadiz. 

SEMINARIO HISPANO-BRITANICO SOBRE 
BIBLIOTECAS PUBLICAS: 27-28 de febrero 
de 1989. 
Organizado por el Centro de Coordinacidn Biblioteca- 
ria y el Instituto . Británico de Espaila (The British 
Council). - Madrid: Centro de Coordinacidn Biblioteca- 
ria, 1989. 
1. Bibliotecas públicas-Gran Bretaila-Congresos y asam- 
bleas. 2. Bibliotecas públicas-España-Congresos y 
asambleas. l. Centro de Coordinación Bibliotecaria 
(Espaila). 11. Gran Bretatia. BNtish Council. 

E ste volumen recoge las 
ponencias presentadas al 

Seminario. Una muy intere- 
sante de Roy Hutton sobre 
los. "Servicios bibliotecarios 
para escuelas y niños: revo- 
lución y evolución" donde 
se explicitan aspectos como 
el asesoramiento profesional, 
la librería para profesores, 
etc., acompañado de refle- 
xiones sobre los cambios en 
la postura pública de las 
autoridades bibliotecarias, el 
binomio "costo-eficacia", ... 
El mismo Hutton, en otra, 
diserta sobre los "Servicios 
especiales en las bibliotecas 
públicas: Tercera Edad, Ins- nuespo país y los servicios 
tituciones Hospitalarias y bibliotecarios para niños. Otras 
personas con minusvalíasn. secciones son las referidas a 
Blanca Calvo expone las recursos financieros y huma- 
iniciativas surgidas en los nos, formación del personal 
Últimos diez años referidas bibliotecario y cooperación 
al acceso a la lectura en entre bibliotecas. 

BlBLlOGRAFlA VALENCIANA 1987: 
Monografías. 
Valencia: Consellería de Cultura, Educacid i Ciencia, 
1990 - 224 p. 

Anual. 
1. Valencia-Bibliogra fías. 1. Valencia (Comunidad 
Autónoma). Consellería de Cultura, Educacid i Ciencia. 

E Sta obra correspondiente 
a 1987 se divide en dos 

grandes apartados: en pri- 
mer lugar, se ofrece la ficha 
bibliográfica individual de 
los diversos textos publica- 
dos; a continuación, le sigue 
un índice por títulos, impre- 
sores, autores y materias. El 
libro, que incluye una tabla 
de materias y otra de abre- 
viaturas utilizadas, concluye 
con un estudio bibliomé- 
trico. 

Todas las referencias simen 
las normas ISBN, ~ncabe -  zamiento de Materias y C.D.U. 



Teoría e investigación 

EVACUACION CRITERIAL: Una metodología 
útil para diagnosticar el nivel de aprendizaje de 
los alumnos. 
Blanca M. Gómez Arbeo.- Madrid: Narcea, 1990.- 
55  p. - (Apuntes IEPS: 5 1). 
Bibliografía 
1. Estudiantes-Evaluación. l. Gómez Arbeo, Blanca M. 

ic ómo evaluar a los 
alumnos justamente? 

Esto es algo que todos los 
profesores se han pregun- 
tado alguna vez. Aquí se 
nos presenta un método para 
diagnosticar el nivel del 
alumno sin compararle con 
el nivel de sus compañeros: 
la evaluación criterial. El 
libro explica que se entiende 
por evaluación criterial, cuá- 
les son sus antecedentes y 
ventajas. Asimismo se reco- 
gen lo datos arrojados por 
la puesta en practica de esta 
experiencia programada y 
realizada en diversos cen- 
tros. Buena bibliografía. 

HACIA UNA CIENCIA CRITICA DE LA 
EDUCACION 
Wilf red Carr.- Barcelona: Laertes, 1990. - 160 p.- 
(Pedagogía; 6 1) 
Bibliografía 
1. Pedagogía. 2. Educación-Investigación. l. Carr, 
Wilfred. 
37.01 

F rente a la epistemología 
cientifista, basada en la 

distinción entre hecho y valor, m , * X 7  . a " s  y-T .. - P 

y superando los enfoques inter- : .b ,:L"': 3- >.d..,*r 2 

pretativos, el libro reintegra la 
teoría y la práctica educativas, 
establece (as condiciones de 
posibilidad del pensamiento crí- 
tico y, desde ahí, fundamenta 
una ciencia de la educación que 
se deriva de la naturaleza misma 
de esta como práctica social en 
una sociedad democrática. 

La obra es una recopilación 
de la producción de Wilfred 
Carr en los últimos diez años. 

METODOLOGIA PARA EL ESTUDIO DEL 
LENGUAJE INFANTIL 
Miguel Siguan, Rosa Colomina e lgnasi Vila.- 
Vic: Abril, 1990. - 1 SO p. - (Docere; 1) 

Bibliografía y apéndices. 
1. Niños-Lenguaje-Metodología. l. Siguan, Miguel. 11. 
Colomina, Rosa. 111. Vila, lgnasi. 
159. 946:3 72 

H oy en día el extraordi- 
nario interés que suscita 

el lenguaje infantil ha hecho 
que haya un gran número 
de libros que estudien el 
tema desde diferentes pun- 
tos de vista. Sin embargo, 
muy pocos de ellos abordan 
cual es la metodología que 
exige el examen del lenguaje 
infantil. La obra, que trata 
de llenar esta laguna, es 
eminentemente prhctica, de 
tal manera que se organiza 
el texto indicandose, junto a 
las herramientas utilizadas 
habitualmente por los psico- 
lingüístas, la metodología que 
guía las investigaciones sobre 
el lenguaje infantil. 

FUENTES ORALES Y EDUCACION 
Gabriel Janer Manila.- Barcelona: Pirene, 1990. - 
125 p. -(Dejadles leer; 4 )  
1. Pedagogía. 2. Cultura popular. 3. Comunicación. 1. 
Janer Manila, Gabriel. 
371.3:39 - - 

E I autor parte de la sobre- 
valoración que se ha he- 

cho de la comunicación escrita 
sobre la oral, convirtiendo al 
libro en el símbolo de la 
escuela. Para él, esta tenden- 
cia es inexacta y olvida la 
importancia de lo verbal en la 
sociedad. El relato, la can- 
ción, la comunicación poética 
o el juego de palabras son 
elementos que la escuela debe 
tener bien presentes si se 
quiere potenciar la incorpora- 
ción del niño a su grupo 
social. 

LAlClDAD 2.000: Aportacidn al debate sobre 
el laicismo. 
Victoriano Mayoral, Michel Morineau, Juan Pablo 
Ortega. - Madrid: Popular, 1990. - 14 1 p. - (Cives estudios). 
1. Libertad de pensamiento. 2. Libertad de 
enseñanza. l. Mayoral, Victoriano. 11. Morineau, 
Michel. 111. Ortega, Juan Pablo. 
1 72.3. 

E 1 mundo actual parece que durante siglos supuso la 
haberse quedado sin las religión sólo ha conducido a 

bases ideológicas con las que un fanatismo medieval en el 
afrontar los cada vez más caso del islamismo y a una 
rápidos cambios a los que se paralización de la vida ecle- 
enfrenta. El vehículo moral sidstica en la iglesia católica. 

Hacen falta principios orien- 
tadores y estos pueden obte- 
nerse en las sociedades euro- 
peas de una herencia cultural 
que se remonta a mucho 
tiempo atrás. Son los princi- 
pios del laicismo eficaces y 
legítimos moralmente, aunque 
desvinculados de la religión. 
Habría que recurrir a ellos 
para poder salir del marasmo 
actual. Las soluciones ofreci- 
das por la religión no han 
dado buenos resultados. Solu- 
ción: el Laicismo. 



Psicología de la Educación 

PERSONALIDAD Y LUGAR DE CONTROL: 
Escalas de evaluación. 
Raúl de Diego Vallejo.- Salamanca: Amarú, 1990.- 42 
p. - (Estudios Monográ ficos). 
Bibliografía 
l .  Psicología de la educacidn. 2. Personalidad l. Diego 
Vallejo, Raúl de 
3 7.03: 159.923. 

R evisión de los estudios de 
la variableULugar de Con- 

trol", procedente de las teo- 
rías del aprendizaje social que 
se encuadra dentro de los 
modelos cognitivos de la atri- 
bución humana. Incluye una 
presentación de tres trabajos 
empíricos realizados con las 
escalas "L.O.C.", referidas a 
la percepción, atribución y 
expectación que un sujeto 
posee sobre las contingencias 
aue determinan la adminis- 

PERSONALIDAD Y 

WOAR DE MiiTUOL 
DIUI...".FD. 

(ración efectiva de premios y 1 -t- 
castigos. 

Se abordan aspectos como zaje, la conducta académica, 
el autoconcepto, el aprendi- el rendimiento profesional. 

L! 
CLARIFICACION DEVALORESY DESARROLLO i= 
HUMANO: Estrategias para la escuela 
Antonia V. Pascual Marina.- Madrid; Narcea, 1988.- u 
206 p. - (Educación hoy) 
Bibliografía % 
1. Psicología de la educación. 2. AxioIog/a. l. Parcual IZ 
Marina, ~n ton ia  V. 
37.015.3 

E ste libro, frutode seis años 
de experiencia de la auto- 

ra en escuelas rurales y urba- 
nas, consta de tres partes: 
aspectos teóricos y metodolo- 
gía de la clarificación de valo- 
res desde la perspectiva del 
cambio hacia una sociedad 
más justa y solidaria; activi- 
dades programadas para los 
diferentes niveles de E.G.B.; y 
cuestionarios de las activida- 
des realizadas, "hojas de valo- 
res" y sugerencias de trabajos 
con ellas, bibliografía comen- 

ntonia 9 pscuai  

ESTRATEGIAS 
PARA L A  ESCUELA 
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tada de obras prácticas y bibliografía seleccionada. 

PSlCOLOGlA SOCIAL: Conceptos 
fundamentales 
Gustave-Nicolás Fischer.- Madrid: Narcea, 1990.- 1 8 0  
p. - (Educación hoy) 
Bibliografía 
1. Psicología social. l. Fischer, Gustave-Nicolás 
316.6  

T exto aue facilitauna entra- 
1 da en'la psicología social 

partiendo de los conceptos 
esenciales. Se trata de propo- 
ner un fe~ertorio básico aue 
permita aios no iniciados &a 
comprensión de sus mecanis- 
mos específicos. Es una intro- 
ducción, concebida como una 
herramienta pedagógica para 
los estudiantes de primer ciclo 
de enseñanza superior y escue- 
las Universitarias, pero se 
dirige también a educadores, 
psicólogos, orientadores, y 
todos aquellos que deseen 

'mejor 1;s mecanis- 
mos esenciales de la vida 

EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO 
CONCEPTUAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA 
Peter  Langford. - Madrid: Minlsterro de Educación y 
Ciencir?; Barcelona: Paidós, 1990. - (Temas de educación; 
20) 
Bibliogra fla, p. 159- 184. 
1. Enseñanza secundaria. 2. Psicologia de la educación. 
373.5: 159.955 

D irigido al maestro de la 
escuela secundaria, pre- 

senta los trabajos más recien- 
tes en el área del desarrollo 
conceptual del adolescente. 
Entre las materias objeto de 
comentario se encuentran his- 
toria, geografía, inglés, física, 
química, matemáticas, biolo- 
gía, economía, política o dere- 
cho. Pese a destacarse la con- 
tinuidad de la vigencia del 
pensamiento de Piaget, se 
procura hacer referencia la 
investigación no piagetiana 
más reciente. 

Peter Langford es profesor la Universidad La Trobe en 
de la Escuela de Educación de Melbourne. 

COMO RESOLVER PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTO EN LA ESCUELAY EN CASA 
Elaine A. Belchman.- Barcelona: CEAC, 1990.- 252p.- 
(Educacidn y ense fianza. Educación especial) 
1. Psicología de la educación. 2. Conducta. l. ~lechman, 
Elaine A. 
37.015.3 

E laine A. Blechman pro- la formación de padres y 
porciona con este libro, a maestros explicando un análi- 

la mayoría de padres y maes- sis abstracto del comporta- 
tros, respuestas útiles a las miento y los principios de 
cuestiones más apremiantes refuerzo y mostrando como 
sobre la conducta de los niños. éstos principios pueden resol- 

Hasta ahora, los terapeutas ver los problemas de conducta 
de la conducta han enfocado del niño. 

En este caso, el enfoque es 
diferente; la autora pretende 
reformar el entorno social, de 
manera que la familiay el aula 
fomenten la capacidad social, 
emocional e intelectual de los 
niños. Muestra como puede 
evaluarse la gravedad del pro- 
blema, presentando respues- 
tas a las necesidades y exigen- 
cias de la escuela y del hogar y 
como puede medirse la efica- 
cia de esas soluciones. 

1 RESOLVER 
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A LA BUSQUEDA DEL EXlTO ESCOLAR 
Jos4 Angel L. Herrerías- Madrid: EUDEMA, 
1990, - 184 p. - (Actualidad) 
Bibliografía por capítulos 
1. Sociología de la educacidn. 2. Psicologia de la 
educacidn. l. Ldpez Herrerías, José Angel. 
37.015. 

E 1 autor parte de la 
idea de que el fracaso 

escolar es un problema 
mucho más grave de lo 
que algunos piensan. El 
hecho de que un tercio de 
la población escolarizada 
no alcance el Graduado 
Escolar, o el que uno de 
cada tres alumnos de Bachi- 
llerato o Formación Pro- 
fesional abandonen sus estu- 
dios ocasiona que muchos 
de los futuros ciudadanos 
queden poco preparados, 
desmotivados y desfavore- 
cidos para la vida econó- 
mica, social y política. 

La obra, que intenta oculta" del laboratorio del 
clarificar la complejidad de aula. 
la vida escolar, se divide 4.Q Problemas psico-so- 
en cuatro grandes bloques: ciales. 

1.Q La "agenda expresa" Al final del texto López 
del laboratorio del aula. Herrerías propone algunas 
2.Q La "teoría de didac- actividades prácticas basa- 

tikonn en diversos plan- das en textos o supues- 
teamientos educativos. tos que permitan ahondar 

3.0 Problemas psico-so- y recordar lo aprendido 
ciales del aula: la "agenda con anterioridad. 

LA EDUCACION EN UNA SOCIEDAD EN CRISIS 
Wolfgang 6rezinka.- Madrid: Narcea, 1990.- 224 
p. -(Sociocultural). 
Bibliografía, pp. 205-220. 
1. Sociología de la educacidn. 2. Pedagogía. l. Bre- 
zinka, wofigang. 
37.014. 

E I libro de Wolfgang 
Brezinka intenta descu- 

brir las raíces de la crisis de 
valores que aqueja. La mira- 
da prolija y observadora a 
la sociedad es lo que distin- 
gue a este libro, que busca 
adaptar los principios peda- 
gógicos a las exigencias so- 
ciales. 

En las ultimas dtcadas se 
ha producido un gran cam- 
bio en las circunstancias de 
la vida. La gente se ha ins- 
talado en una constante a- 
bundancia sobre la base de 
una vida cómoda, olvidando 
aquellos presupuestos éticos 
de los que dependen la efi- 
ciencia de la persona en la 
vida. Este es el tema del pres- 

ente libro, que se apoya 
sobre la base de un pro- 
fundo conocimiento de la 
naturaleza humana y de la 
realidad social. 

LENGUAJE ESCOLAR Y CLASE SOCIAL 
Margarita Gonztilez Sdnchez.- 2." ed.- Salamanca: 
Amarú, 1990. - 99 p. - (Ciencias de la Educacidn). 
Bibliografía 
1. Sociología de la educacidn. 2. Sociolingüística. l. 
González Sánchez, Margarita. 
37.014. 

M argarita G o d e z  Sán- 
chez, comprueba la hi- 

pótesis central de la socio- 
lingüística entre niños espa- 
ñoles con un método claro y 
fácil de seguir. Resalta, que 
siendo el código escolar más 
cercano a unas clases socia- 
les que a otras, determinará, 
desde el punto de vista de la 
lingüística, el éxito o el fra- 
caso escolar. La autora ad- 
vierte, que paliar el distan- 
ciamiento cultural y comuni- 
cativo entre las clases, dentro 
del sistema social, no puede 
ser exclusivamente cometido 
escolar. 

El objetivo de la investi- 
gación llevada a cabo por la 
Dra. González estácentrado 
en la estructura del lenguaje 
segun las clases sociales, con 
el fin de determinar si los suje- 
tos de las distintas observa- 
dos, al llegar a la institución 
escolar, donde se enfrentan 
con la transmisión de unos 
contenido en código elabo- 
rado, lo hacen en igualdad de 
condiciones. 

A la vista de los resultados 
alcanzados en el análisis del 
lenguaje y su comparación 
con los dos grupos de sujetos 
estudiados, conduce a afirmar 
a la autora que, efectivamente, 
existen indicios para pensar 
que la clase social influye 
sobre el tipo de lenguaje utili- 
zado por los niños. Estructu- 
ración del lenguaje y clases 
sociales están estrechamen- 
te vinculados, con las excep- 
ciones que determinan su pro- 
cedencia y origen. 

El hecho de que se advier- 
tan diferencias significativas 
en el lenguaje de las dos clases 
sociales hacen que la autora 
afkme que ambos tipos de 
lenguaje tienen la misma impor- 
tancia y valor, aunque reco- 
noce que el conocimiento ra- 
cional y científico, exige de un 
lenguaje más preciso y forma- 
lizado, como afirma Berns- 
tein. 

Una revisión en profundi- 

dad de las conclusiones a las 
que llega la Dra. Sánchez nos 
hace ver que el lenguaje de la 
escuela está próximo al len- 
guaje utilizado por los niños 
que pertenecen a una clase 
social alta; de tal manera, que 
los niños de la clase social baja 
se encuentran en condiciones 
inferiores cuando llegan a la 
escuela. 

No se pretende en el libro 
hacer una crítica a la escuela 
por el lenguaje utilizado en la 
transmisión de los contenidos 
o por la imposición de una 
lengua determinada; no se 
propone que utilicen un len- 
guaje asemejado al utilizado 
en el medio social donde se 
desarrolla el niño, pero sí - 
señala Margarita González 
Sánchez como reflexión final- 
la gran cantidad de criticas y 
discusiones dirigidas tanto a 
la naturaleza y función del 
lenguaje como a la escuela. 

Bienvenido MENA MERCHAN 
Profesor de la Universidad de Saiamanca 
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TECNICAS DE INDlVlDUALlZAClON 
DIDACTICA: Adecuaciones curriculares 
individualizadas para alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
Robert Ruiz i Bel.- Madrid: Cincel, 1988.- 174 p.- 
(Educación y futuro. Monografías para la reforma; 4) 
Biblioara fía 
1. ~dÜcación especial. 2. Didáctica. l. Ruiz i Bel, Robert 37.02 
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DISCUTIR PARA COMPRENDER: El uso de + 
la discusión en la escuela. 1- 
Donna E. Alvermann, Deborah R. Dillon y David 
G. 0'Brien.- Madrid: Visor, 1990. - 9 3  p. - (Aprendi- 
zaje; 58) 

V 
K 

1. Didáctica. l. Alvermann, Donna E. 11. Dillon, Debo- (7 
rah R. IM O'Brien, David G. 

376 

L a obra estudia las ade- 
cuaciones curriculares in- 

dividualizadas (ACI) para 
alumnos con necesidades edu- 
cativas especiales, reali- 
zando una revisión de los 
procedimientos de programa- 
ción individualizada de dife- 
rentes sistemas educativos, 
centrandose de manera espe- 
cial en España y en Cataluña. 

El libro presenta una pro- 
puesta para individualizar la 
programación y la enseñanza 
de este tipo de alumnos y 
desarrolla un modelo con- 
creto de individualización di- 
dáctica dentro de un marco 
teórico que cuenta con diver- 
sos instrumentos para la 
práctica. 

I a discusión debe ser 
L una parte importante 
en la enseñanza de la com- 
prensión. Esta publicación 
resalta el uso de la discu- 
sión como un elemento fun- 
damental en la enseñanza 
de las diversas áreas de con- 
tenido, haciendo un deta- 

~ I I I ) . ~  I I~.  i ' llado análisis del "porquén y "cómo" de la discusión en 
clase para enseñar las diver- 
sas áreas. En el texto se 
ofrecen ejemplos de clases 
reales, diferenciándose entre 
recitado y discusión y hacién- 
dose hincapié en la atención 
que se presta a la importan- 
cia de la distribución física - -, 

i- .. - de la clase en las sesiones 
de discusión, a la importan- 
cia de la planificación pre- 

via para asegurar una ense- 
ñanza efectiva y al énfasis 
que se hace sobre el pensa- 
miento crítico como parte 
esencial de la discusión en 
clase. 

-- 

GUlA PARA LOS INTERCAMBIOS ESCOLARES BOLETIN DE DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
José María Marco.- Madrid: Akal, 1990.- 62  p.- (El 
Mochuelo pensamiento; 13) 
Bibliografía 
1. Estudiantes-Intercambio-Guías. 1. Marco, José María. 
37,014.2 

E ste libro aborda los dis- 
tintos problemasque plan- 

tean los intercambios escola- 
res, haciendo especial inci- . GuiA PARA LOS 

INTERCAMBIOS 
dencia en los posibles desequi- ESCOLARES 
librios entre España y países 
como Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia o Canadá. 
Al mismo tiempo presenta 
distintas soluciones a estos 
obstáculos. La preparación 
material y pedagógica del in- 
tercambio, las vueltadel mismo 
o la visita de alumnos de fuera 
son algunos de los temas tra- 
tados. 

tral y con la pretensión de un 
Ambito nacional, siendo su 
objetivo principal que la didác- 
tica de las Ciencias Sociales 
ocupe un lugar preferente 
dentro de la comunidad uni- 
versitaria. Dar a conocer la 
bibliografía más reciente sobre 
el tema, informar de los dis- 
tintos problemas del sector, 
reuniones y congresos nacio- 
nales e internacionales y publi- 
car artículos significativos son 
los fines del boletín. 

Para más información: 
Asociación Universitaria de 

E ste primer boletin de la Profesores de Didáctica de las 
Asociación Universitaria Ciencias Sociales. 

de Profesores de Didactica de Universidad Autónoma de 
las Ciencias Sociales nace con Barcelona 
una periodicidad cuatrimes- 08019 Bellaterra. 

DIDACTICA-ADAPTACION. ELCURRICULUM. 
FUNDAMENTACION. DISEÑO. DESARROLLO 
Y EVALUACION. 
Antonio Medina Rivilla y Mas Luisa Sevillano Garcia, 
coords.- Madrid: UNED, 1990. - 2 v. (859, 620 p.). - 
(Ciencias de la Educación; 2404 76) 
Bibliografía por capítulos 
1. Didáctica- Tratados, manuales. 2. Pedagogía-tratados, 
manuales. l. Medina Rivilla, Antonio, coord. 11. Sevillano 
García, M. e Luisa, coord. 
3 7.02 

mportante esfuerzo por profesores, un compendio de 1 presentar a estudiantes cuestiones pretkritas, de actua- 
de Ciencias de la Educación y lización y prospectiva futura 

de cuanto atañe a la didáctica. 
Colaboran profesores de un 

gran número de Universida- 
des españolas, y se estructura 
segun la modalidad clásica de 
los estudios a distancia: esque- 
ma-resumen, objetivos, re- 
comendaciones para el estu- 
dio, desarrollo del contenido, 
información de apoyo, de eva- 
luación y de ampliación, refe- 
rencias bibliográficas y acti- 
vidades. 

Antonio Medm Rivdla y 
M.' Luisa Sevillano Ciarcia i a ~ h  I 
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CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION 
INFANTIL (1 .o 1989. Madrid). Ponencias y 
comunicaciones. 
Madrid: Consejería de Educación, 1990. - 3 v. 
Contiene: 1.  Aspectos jurídicos y sociales. 
2. Fundamentos Psicopedagógicos, Metodológicos, 
Intervenciones y recursos. 3. Modelos y experiencias 
de Educación infantil. 1. Ensetianza preescolar- 
Congresos y asambleas. l. Madrid (Comunidad 
Autónoma)-Consejería de Educacidn. 
372.3 KM) 

E stos tres tomos recogen el 
contenido de trabajo del 

Congreso Internacional de Edu- 
cación Infantil, celebrado en 
noviembre de 1989. Se abordan 
aspectos como la problemática 
de la infancia en sus mis dis- 
tintas variantes, así como los 
fundamentos psicológicos y so- 
ciales de la Educación Infantil. 
Su objetivo principal es refle- 
xionar sobre los tratamientos 
educativos y las alternativas 
que se dan dentro y fuera de 
nuestro país. 

Los movimientos de renova- 
ción pedagógica tienen sus rai- 
ces en aquellos colectivos de 
profesionales de la educación 
que. insatisfechos con el sis- 
tema educativo en el que esta- 
ban inmersos, sintieron la nece- 

sidad de agruparse para poner 
en común sus inquietudes pro- 
fesionales y sus insatisfacciones 
cotidianas como educadores y, 
a partir de ahí, transformar la 
escuela, teniendo siempre en 
cuenta el contextos sociopolítico. 

De esta forma, se planteó la 
necesidad de establecer las bases 
de la Escuela Publica, idea de 
la que parten estas ponencias, 
en las que se aborda la práctica 
educativa con una concepcibn 
renovadora. Se resalta la nece- 
sidad de abandonar la idea de 
contemplar la escuela como 
algo esttitico y pasivo, donde el 
niño es un mero depositario de 
los saberes del adulto, pasin- 
dose a una concepcibn de la 
escuela como algo activo y 
participativo. 

La edición de las ponencias 
ha sido realizada por la Comu- 
nidad de Madrid (Consejería de 
Educación y Dirección General 
de Educacibn), bajo la coordi- 
nacibn de Carmen Galán Fer- 
nindez. 

El papel que puede desempe- 
fiar la educación infantil en la 
compensación de desigualdades 
sociales puede considerarse como 
uno de los principales puntos 
de mira en los objetivos genera- 
les de este congreso. 

En cuanto ai origen de los 
ponentes, muchos de ellos pro- 
vienen de organismos de la 
Administración pública (Comu- 
nidades Autónomas, Ayuntamien- 
tos). sindicatos, así como espe 
cialistas de diferentes países. 

MI PRIMER DICCIONARIO 
Peter Holeinone.- ilustraciones de Tony Wolf- Be~~8Iona: 
Molino, 1990. - 135 p. : il. - 
1. Educación preescolar. 2. Lengua espailola- 
diccionarios ilustrados. l. Holeinone, Peter. 11. Wolf, 
Ton y. 
372.3:806. o(038) 

M i primer diccionario, 
es un libro editado en 

pastas duras y de grandes 
dimensiones, repleto de diver- 

tidas ilustraciones, que deco- 
ran un libro educativo, que 
explica el significado de las 
palabras, el desarrollo del 
alfabeto, etc. Incluye varias 
secciones explicativas que 
tratan desde la bothnica, al 
calendario, el circo o los 
deportes. Cada una de estas 
areas de forma fácil y entre- 
tenida. La primera parte de 
este completo libro incluye 
dos ilustraciones sobre la 
organización de una sastre- 
ría y una imprenta, en las 
cuales se muestran los mate- 
riales y personajes que inter- 
vienen en ambas profesio- 
nes. La ultima parte, incluye 
un juego de adivinanzas. 

EL PRIMER AÑO DE ESCOLARIZACION: 
Cuando el niño de dos años llega a la escuela. 
Bernade t t e  Celeste.- Madrid: Narcea, 1990. - 102 p. 
(Primeros años) 
1. Ense tianza preescolar. l. Cdleste, Bernadette. 
372.3 
D ernadette Ctleste ha sido 

profesora durante años. 
Psicóloga, imparte actualmen- 
te sus cursos en la Univer- 
sidad de Rennes 11 (Francia). 

Este libro, es una breve 
guía de fricil lectura llena de 
experiencia. Lejos de toda 
ideología "a favor" o "en 
contra" de la escolarizacibn 
precoz, desvela ese ministe- 
rio del quehacer diario en 
las clases de pequeños. Un 
libro útil para profesores, 
padres y todos los implica- 
dos en la organización del 
primer ciclo de la educacibn 
infantil. 

AVISO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
Con motivo d e  la próxima publicación del Anuario d e  Documentación Didhctica 1991, hemos venido 

informando a través d e  un envio masivo d e  correspondencia sobre las normas necesarias para insertar un 
módulo d e  información e n  el DIRECTORIO DE ENTIDADES. 

Recordamos que la fecha limite para la recepción d e  estos textos es el 15 d e  diciembre. 
Para cualquier consulta, rogamos se pongan en contacto con la siguiente dirección: 
TILDE, Servicios Editoriales. 
Baeza, 4 oficina 4. 
28002 MADRID 
Telf.: (91) 519 38 78 





E 1 profesor de Lengua 
Española encontrara en 

el Vocabulario Básico Orto- 
grfico, un listado de pala- 
bras cuya correcta escritura 
debe aprender el alumno. 
Tal listado se ha dividido 
en tres secciones, que se 
corresponden con otros tan- 
tos ciclos. 

VOCABULARIO BASlCO ORTOGRAFICO: 
Para uso del profesor de lengua del 1 .o, 2.0 y 
3~ ciclo. 
Jesús Mesanza López.- Madrid: Escuela EspaAola, 
1990. - 233 p. - (Didáctica escolar). 
l. Escritura-Didáctica. l. Mesanza Ldpez, Jesús. 
372.46. 

PALABRAS QUE PEOR ESCRIBEN LOS 
ALUMNOS: (Inventario cacogrhfico) 
Jesús Mesanza Ló pez. - Madrid: Escuela Espa flola, 
1990. - 132 p. (Didáctica escolar). 
l. Escritura-Didáctica. l. Mesanza Ldpez, Jesús. 
372.46 

Para establecer los crite- 
rios de dificultad ortografica 
se seleccionó una muestra 
de alumnos de 2.Q de E.G.B., 
otra de 4.Q y otra por 
último de 7.0 de E.G.B. 
(ciclos inicial, medio y supe- 
rior respectivamente). Pro- 
porciona de este modo un 
elenco de tkrminos científi- 

camente seleccionados, que 
el alumno debe escribir con 
corrección a una determi- 
nada edad. 

Por otro lado, Palabras 
que peor escriben los alum- 
nos, como indica su subtí- 
tulo, es un inventario de 
vocablos que de ordinario 
son escritos incorrectamente 

por los alumnos. 
El autor ha publicado ya 

numerosos textos referidos 
a cuestiones onogriificas: La 
enseñanza de la ortograna 
(1984), Enseñanza programa- 
da de la ortografia (1977). 
Didáctica actualizada de la 
ortografia ( 1987). 

EL ESPLENDOR BARBARO 
Mónica Dambrosio y Roberto Barbieri.- llustraciones 
de Remo Berselli y Antonio Molino. - Madrid: SM, 1990. - 
63 p.: il. - (Historia del Hombre; 7) 
l. Edad Media- Historia. 1. Dambrosio, Mdnica. 11. 
Barbieri, Roberto. 111. Berselli, Remo, ¡l. /V. Molino, 
~ntonio; il. 
94 

través de las diversas eda- 
des, expuesta con rigor y 
amenidad y completada con 
abundantes ilustraciones a 

C olección en pas- todo color, que I'ilUeStran 
tas duras, que narra la h de m pasadas 

historia de la humanidad, a los objetos de arte y mapas 

CURSO DE CREATIVIDAD Y LENGUAJE 
Isabel Agüera Espejo - Saavedra.- Madrid: 
Narcea, 1990. - 255 p.: il. - (Educacidn hoy). 
1. Creatividad. 2. Ensefianza primaria. l. Agüera 
Espejo-Saavedra, Isabel. 
372.4 

L ejos de planteamientos 
novísimos o de aporta- 

ciones genuinamente origi- 
nales, proporciona la autora 
con este Curso un instru- 
mento sencillo para obtener 
mejores resultados en la con- 
vivencia escolar. 

Considera que se debe 
motivar a los alumnos median- 
te experiencias tradicionales ! 
practicadas con nuevos talan- 
tes, y entusiasmar a los 

espíritu abierto. 
niños si se ejercitan con 

36 I 

explicativos. Una coleccih 
en definitiva con la que se 
puede aprender historia y 
geografía de forma amena y 
completa. Edad media, también escrito 

Otro título de la misma por Mbnica Dambrosio y 
colección es La vida en la Roberto Barbieri. 

EL CAMINO DE SANTIAGO 
Paco Martin.- Ilustraciones Fernando Bort. Madrid: 
SM, 1990. - 71 p.: il. - (De par en par; 32). 
1. Viaies. 2. Arte-Historia-Edad Media. l. Martín, Paco. 
11. ~ o d  Fernando, il. 
7.033 + 910 

E 1 autor nos guía por el 
Camino de Santiago, sir- 

viéndose del cbdigo Calix- 
tino. Nos da a conocer las 
costumbres, geografía y peli- 
gros con una nota de ima- 
ginación, compaginando una 
clara narración con ilustra- 
ciones (dibujos y mapas). 
Da una recomendacibn biblio- 
grhfica sobre el Camino de 
Santiago para todos aque- 
llos que estén dispuestos a 
emprender el recorrido, e 
incluye al final del libro una 
documentaci6n a color. 



B.U.P. 

EL ROCK: La música de nuestro tiempo. 
Jordi Sierra i Fabra.- Madrid: SM, 1990.- 71 p.: ¡l.- 
(De par en par; 34). 
1. Música rock. 1. Sierra i Fabra, Jordi. 
78 

L a historia de la música 
del rock no es sólo un 

estudio de los diversos esti- 
los y etapas que la han con- 
formado, es también la obser- 
vación directa de la evolución 
de ese mundo en todos sus 
órdenes: político, social, hu- 
mano, etc. El rock, es el 
más fabuloso Medio de Co- 
municación de la segunda 
mitad del siglo XX. Por 
ello conocer la historia de 
esta música es conocer la 
historia de nuestro tiempo. 

Jordi Serra I Fabra, es 
un novelista, estudioso e 
historiador del fenómeno mu- 
sical rockero. Ha publicado 
numerosos libros sobre este 

tema, y ha dirigido varias 
revistas musicales espa- 
ñolas. 

Q 
r, SAN AGUSTIN DE GUADALIX: Estudio de la 1- localidad. 

María Isabel San Marcos Prieto, Josh Luis Viciosa u 
Vi Ilota. - Madrid: Centro Madrilefio de Investigaciones 
Pedagógicas, 1990. - 1 03 p.: ¡l.- (Biblioteca Pedagd- q 
gica; 2) 
Bibliografía L, 

1. Madrid (Comunidad Autónoma) - San Agustín de 
Guadalix. l. San Marcos Prieto, María Isabel. 11. e 
Viciosa Villota, Josd Luis. 
914.641 

E 1 objetivo del libro, es 
intentar caracterizar el 

tipo de relacibn que man- 
tiene el hombre en la actua- 
lidad con el medio socio- 
cultural y analizando de 
una forma más o menos 
breve las vertientes mhs sig- 
nificativas de "Lo ambiental 
y lo social*. En el libro, se4 
trabajan con ejemplos prác- 
ticos. Al tiempo, se ha tra- 
tado de elaborar un mate- 
rial basado en la observación 
directa de la realidad que se 
iba desarrollando a través 
del contacto directo con los hechos locales. 

BARBAROS, CRISTIANOS Y MUSULMANES 
Trevor Cairns.- Madrid: Akal, 1990.- 9 6  p.: ¡l.- 
(Cambridge. Historia del mundo para jóvenes). 
1. Edad Media-Historia. l. Cairns, Trevor. 
9 4  

ciendo un recorrido que co- 
mienza con los bárbaros de 
los bosques, pasando por el 
fin de la Hispania romana, 
hasta llegar a la defensa de 
Occidente y los reinos cris- 
tianos de Europa. Es una 
obra que aborda la historia 
del mundo desde el punto 
de vista de  los jóvenes, 
incluyendo ilustraciones y 

irbaros, cristianos y mul- abarcando este ámbito que B sumanes, incluye una forma Pase de la cultura 
amplia información sobre las española de forma amplia, 
civilaciones mencionadas, ha detallada y sencilla. 

LA CONSTRUCCION DE LAS CATEDRALES 
MEDIEVALES 
Perc y Watson .- Madrid: Akal, 1990. - 48 p.: ¡l.- 
(Cambridge. Historia del mundo para jóvenes). 
1. Catedrales. 2. Arte- Historia- Edad Media. /. Watson, 
Perc y. 
7.033: 726 

tamente ilustrada con una 
edición manejable que abar- 
can la historia de las civili- 
zaciones humanas desde sus 
orígenes hasta bien avan- 
zado el siglo XX. La cons- 
trucción de las catedrales 
Medievales. incluye una am- 
plia información arquitectó- 
nica sobre todos los oficios 
existentes en el trabajo de  
la construcción de una cate- 
dral, desde los albañiles, 

S e trata de una c o k -  hasta los carpinteros, los 
ción de libros perfec- plomeros, o los vidrieros. 

Equipo "Mana Moliner" 

MATERIAL DlDACTlCO DEL C.E.P. DE ZARAGOZA 

E 1 C.E.P. de Zaragoza 
ha presentado una serie 

de cuadernillos de trabajo 
encaminados a divulgar hreas 
de las enseñanzas medias. 

Los folletos aparecen foto- 
copiados y versan sobre dis- 
tintas materias. Entre ellos 
se pueden destacar uno que 
hace referencia "Las etimo- 
logías del lenguaje matemá- 
tico", que recoge la semán- 
tica del vocab,ulario emplea 

do a diario en las clases de 
matemáticas; también es inte- 
resante el número dedicado 
a "La aproximación a las 
etimologías del vocabulario 
de Física y Química", "Las 
fuentes mitológicas y etimo- 
logías grecolatinas del léxico 
de las ciencias naturales en 
el bachillerato" y el que, 
siguiendo con el mismo tema, 
hace una breve historia de 

la mitología, leyendas y fhbu- 
las de la antiguedad clásica, 
titulado "Una de mosqueo 
mitológico". 

Se tiene pensado elaborar 
unos 40 fascículos, por los 
que irán discurriendo las 
culturas griega y latina a 
través de un cauce tan ase- 
quible como es el "comicn 
dentro del cual se compagi- 
nará la imagen y el texto. 

UNA DE flO5QWO 

MITOLOGICO 



a obra presenta una pers- 
pectiva de este filbsofo, 

1'1: considerando uno de los 
más grandes de su epoca aun- 
que el carácter radical de sus 
escritos produjo que fuese 

DlSERTAClON SOBRE LAS PASIONES Y 
OTROS ENSAYOS MORALES 
David Hume; in t roducción,  t r aducc idn  y n o t a s  d e  
José Luis Tasset  Camona.- Edicibn Bilingüe.- Barcelona: 
Anthropos; Madrid: MEC, 1990.- 286 p.- (Textos y 
Documentos; 5) 
Estudio introductorio y bibliografia 
1. Filosofi'a inglesa, s. XVIII. 2. Etica l. Hume, David. 
11. Tasset Carmona, Josd Luis, ed. 
1 
rechazado como profesor de de Hobbes sobre la natura- 
filosofía moral en las Uni- leza humana. Este conjunto 
versidades de Glasgow y de ensayos se presentan en 
Edimburgo, distinta de la una edición bilingüe ingles- 
habitual consideración de gno- castellano, lo que permite 
seólogo esctptico radical. Se ahondar más profundamente 
presenta a Hume como filb- en el pensamiento de Hume. 
sofo de la moral y de la Jost  Luis Tasset Carmona, 
pasión, que propugna el dorni- es doctor en filosofia. Desde 
nio de las pasiones frente a 1989 es profesor titular de 
la razón y una an t rop  Etica. Actualmente trabajo 
logía integral que articule en la investigacibn de  las 
todos los impulsos humanos fuentes clásicas de la ttica 
por oposicibn a las teorías utilitarista. 

LATl N 
Luis Anton io  H e r n h d e z . .  . [ e t  al.] .- Barcelona: Teide, 
1 990.- 226 p.- (Lingüística) 
1 .  Lenguas  clásicas. l. Hernández, Luis A. 
807.1 

E ste libro de texto de lugar, se recoge un apéndice 
C.O.U., reúne una anto- sobre diversos aspectos del 

logia de textos de autores derecho Romano. En defini- 
btinas tanconocidos como Cesar, tiva, se trata de un libro 
Salustio, Virgilio y Cicerón completo para que el alumno 
entre otros. Un apartado dedi- de C.O.U. conozca aspectos 
cado a la gramática latina, diversos de la cultura Latina, 
junto con la métrica y esti- sin centrarse en exclusiva en 
listica latina en sus diversos la Gramática. 
aspectos, como la poesía tpica, El conjunto del libro inclu- 
el teatro, la oratoria, la  ye Un prólogo, con la anto- 
ciencia aplicada y la juris- logía de textos de autores 
prudencia, etc. En último latinos. Un estudio de len- 

gua y literatura, con aptn- 
dice de métrica y estilística. 

E ste libro, como advier- 
ten sus autores, esta reali- 

zado no para saber más, sino 
para entender mejor los obje- 
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1000 PROBLEMAS DE FlSlCA GENERAL 
M. R. F e r n h d e z  y J.A. Fidalgo.- Ledn: Everest, 
1990.-673p.:  il. 
1. Física- Problemas, ejercicios. l. Ferndndez, M. R. 11. 
Fidalgo, J. A. 
53 (076.1) 

tivos de  la física. A lo largo 
de sus páginas se ofrecen al 
estudiante una amplia colec- 
ci6n de  cuestiones y pro- 
blemas, explicados y resuel- 
tos, presentados en orden 
de dificultad creciente. Mu- 
chos de estos problemas 
han sido propuestos en ex& 
menes de selectividad o de 
Facultades Universitarias y 
Escuelas Ttcnicas. El manual 

intenta ofrecer una interpre- 
tacibn lógica de la realidad 
íísica, dando una visión pano- 
rhmica de los modelos y 
teorías de mayor interés cien- 
tífico, así como por tanto, 
complementar los contenidos 
teóricos de la asignatura 
con problemas derivados de 
situaciones reales, posibili- 
tando la simultaneidad entre 
teoría y practica. 

GEOLOGIA [Video] 
Rosa Lasso Lacha, 
Asesoramiento cientifico 
y adaptaci6n de textos.- 
Madrid; Ministerio de 
Educacidn y Ciencia, 
1990.- 2 Videocassetes 
( V W )  (267 m h.) 
Guía did6ctica 
l. Geolográ, videocass~tes. 
l. Lacha Lasso, Rosa 
55 1 

C on la presentacibn de la 
colección de videos de 

Geología 1 y 11 se pretende 
reunir un material didáctico 
audiovisual básico, que sirva 
de introducción al estudio 
de Ciencias Geológicas. Se 
pretende llevar al aula una 
tkcnica complementaria a las 
explicaciones de clase, a tra- 
ves de un material auxiliar 
valioso, que posibilita el acer- 
camiento del alumno a la 
disciplina geol6gica. Este m& 
todo didActico pretende ajus- 
tar la teoría a la realidad de 
la practica. 

Parte del material utili- 
zado procede del Servicio de 
Publicaciones del M.E.C., de 
forma que cada imagen ilus- 
tra y ayuda a transmitir una 
idea. La permanencia en pan- 
talla de la imagen para 
mayar asimilaci6n del alum- 
no, ha sido fruto de la expe- 
rimentaci6n con grupos sig- 
nificativos de alumnos. Pue- 
den resultar instrumentos Úti- 
les para una formacibn geoló- 
gica bien dirigida y atractiva. 

Estos videos didácticos están 
dirigidos fundamentalmente a 
los alumnos de B.U.P. y C0.U. 
y selectividad. e incluso pue- 
den aplicarse como repaso a 
los primeros años universita- 
rios. Tambih pueden ir diri- 
gidos a alumnos de E.G.B. y 
F. P. 



MATEMATICAS 

C, 
AMPLlAClON DEL DOSSIER "MATEMATICA" PUBLICADO EN MAYO [N.o 71 

& 

I- 
NIVELES 

MATEMATICAS 1 .o B.U.P. 
Juan de Burgos, José Gil 
y Fernando Garzo.- Madrid; 
Santillana, 1990. - 296 p. : il. 

L os habjtuales conceptos 
matemáticos propios de 

primero de B.U.P. coexisten 
en esta obra con otros más 
actuales y prácticos, como 
la elaboración del índi- 
ce de precios al consumo o 
la realización de juegos pro- 
babilísticos. 

MATEMATICAS 3 
Madrid: Alhambra, 1990. - 
299 p.: il. - (Bachillerato) 

M ATEM ATlCAS 

E ste texto, dirigido a los 
alumnos del último cur- 

so de B.U.P., conjuga la 
explicación teórica con los 
ejercicios prácticos, valién- 
dose de numerosos gráficos 
que ponen al alumno más 
fácilmente en contacto con 
la realidad. 

INVESTIGANDO LAS 
MATEMATICAS 
Robert Fisher y Alan 
Vince.- Madrid: Akal, 
1990. - 45 p.: il. 

F isher y Vince proponen 
en este material, califi- 

cado expresamente como Yo- 
tocopiable", una colección 
de actividades de investiga- 
ción y resolución de pro- 
blemas matemáticos para ni- 
ños entre seis y doce años, 
diseñadas para completar 
cualquier plan de estudio 
escolar. 

D lDACTlCA 

COMO LOGRAR U N A  
ENSEÑANZA ACTIVA 
DE LA MATEMATICA 
Vicente J iménez Pastor.- 
Barcelona: CEAC, 1990. - 
90  p.: ;l.- (Educación y 
enseñanza. Aula práctica). 

M ás que un formulario 
de ejercicios el autor pro- 

pone una serie de experien- 
cias para su dinamización 
en la enseñanza de las mate- 
máticas, observando las reac- 
ciones de los alumnos. La 
oferta propuesta puede com- 
pletarse con nuevas y dife- 
rentes series de ejercicios. 

TEORIA Y P R A C T I C A  
EN EDUCACION 
MATEMATICA 
Salvador Llinares Ciscar, 
M.a Victoria SBnchez 
García, eds.- Sevilla: Alfar, 
1990.- 384 p.: ¡l.- 
(Ciencias de  la educación;4) 
Bibliografía. 

L os autores buscan vin- 
cular la teoría y práctica 

matemdtica a través de una 

aproximación al diseño cu- 
rricular y a la conceptuali- 
zación y caracterización del 
conocimiento del profesor 
de matemáticas, así como 
mediante la propuesta de 
ejercicios prácticos concre- 
tos, derivados de las diver- 
sas propuestas teóricas. 

CALCUL A L'ESCOLA 
Reflexions i propostes  
Joaquín Giménez y Luisa 
Girondo. - Barcelona: 
Graó, 1990.- 112 p.: ;l.- 
(Guix; 13) 
Bibliografiá 

R eflexiones y propuestas 
sobre el tratamiento del 

cálculo en la escuela, tenien- 
do en cuenta su importancia 
en el desarrollo, sus princi- 
pales dificultades y los ele- 
mentos que deben valorarse 
para mejorar los resultados 
globalmente. 

D l D A C T l C A  DE LA 
MATEMATICAS 
C u e s t i o n e s ,  teoría y 
práctica en  el aula 
Anthony 0 r ton . -  Madrid: 
Morata: MEC, 1990.- 222 
p.: il. (Educación infantil 
y primaria; 14) 
Bibliografía 

ntroduccibn general a 1 la educación matemática, 
explorando la comprensión 
de los conceptos matemáti- 
cos por parte de los niños, 
lo que proporciona un punto 
de partida para la investiga- 
ción educativa. 

LAS M A T E M A T I C A S  fi 
U n a  h is tor ia  de sus 
c o n c e p t o s .  
J o s e p  Pla i Carrera.- 

5 
Barcelona: Montesinos, 2 
1984.- 132p.: i1.- 
(Biblioreca de divulgacidn 
temática; 28) 

C7 
C'2 

ecoge las aportaciones C\L R de los pensadores cientif- + 
cos, tradiiionalmente mar- L' 
ginadas por su complejidad. 
Se narra la evolución del u 
discurso matemático desde e 
Grecia hasta el siglo XVIII, C\L con un estilo capaz de ser 
entendido por los no especia- 
listas. 

LA C U A D R A T U R A  
DEL C I R C U L O  
Matemática recreativa 
L. Segarra.- Barcelona: 
Graó, 1987.- 79  p. ¡l.- 
(Punto y seguido) 
Bibliografía 

L as matemáticas han sido 
consideradas una de las 

materias más áridas, aburri- 
das y complejas con que un 
ser humano puede encon- 
trarse. Segarra propone, en 
cambio, su uso desde un 
punto de vista ludico, en el 
que se suceden adivinanzas, 
juegos y anécdotas. 

JUEGOS 
M A T E M A T I C O S  
Miguel Calabria García.- 
Madrid: Akal, 1990.- 80 p.: 
i l .  (El mochuelo pensativo). 

A borda las matemáticas 
desde su punto de vista 

práctico, intentando apoyarse 
en su carácter lúdico. Divi- 
dido en dos partes: en pri- 
mer lugar, los problemas 
propiamente dichos; a con- 
tinuación, un solucionario. 
Numerosos juegos, con ceri- 
llas, palillos, fichas, junto a 
problemas clásicos, ilusiones 
ópticas y rompecabezas con- 
tribuyen a encontrar el oculto 
encanto de las matemáticas. 



Vanos 

LOS N I ~ ~ O S  ESPAÑOLES EVACUADOS A LA 
URSS (1 937) 
Enrique Zafra, Rosalia Grego y Carmen Heredia.- 
Madrid: De la Torre, 1989.- 22 1 p.: il. - (Nuestro 
Mundo; 22) 
Bibliografía, álbum fotográfico y relacidn onomástica. 
1. España-Historia-Guerra Civil. l. Zafra, Enrique. 11. 
Grego, Rosalía. 111. Heredia, Carmen. 
946.0 "1937': 

fueron acogidos en la Unión 
Soviética tras su masiva sali- 
da de hacia diferentes países 
que se ofrecieron a acoger- 
los y salvaguardarles de los 
bombardeos producidos en 
la guerra civil. 

En la obra se indican sus 
primeras experiencias, impre- 
siones y sus recuerdos ya de 
adultos. Al mismo tiempo, 
se reflejan las primeras car- 
tas que enviaron a sus fami- 
liares al llegar a sus nuevos 
hogares. Por ultimo, se ad- 
junta la lista de todos los 
niños enviados a la URSS y 
la de los maestros, educado- 
res, personal sanitario y 

R ecoge la evacuación de auxiliares en casa de los 
casi tres mil niños que niños. 

LA DESCONSTRUCCION: Escritura y Filosofia 
Patricio Peñalver G6mez.- Madrid: Montesinos, 1990. - 
1 73 p. - (Biblioteca de Divulgación Temática; 53). 
Bibliografía 
1. Filosofía-Sistemas. l. Pefialver Gómez, Patricio 
14 1 
( os movimientos de des- 
L construcción, que en su 
gdnesis se remontan a los 
discursos más radicalmente 
críticos de la modernidad 
contemporánea, son un fac- 
tor de desequilibrio de los 
cánones clásicos de la tradi- 
ción cultural europea. 

El autor propone una ex- 
plicación de las premisas 
históricas y los contextos 
teóricos determinantes en di- 
chos movimientos. explorán- 
dolos desde una doble pers- 
pectiva: el estudio de la 
filosofía como texto y el de 
la renovación de la moderna 
teoría de la literatura en el 
ámbito de la recepción anglo- 
americana de la descons- la Universidad de Munia y direo 
trucción. . tor de Programa en el Collb 

Patricio Peñalver Gómez ge International de Philo- 
es profesor de Filosofía en sophie de París. 

VIDEODISCO INTERACTIVO PARA EL ESTUDIO DEL INGLES LA IRA DEL PROFETA 

E 1 videodisco interactivo 
está considerado como Angel Gonzdlez Núííez. Madrid: SM, 1990.- 127 p.: 

una tecnología revoluciona- ¡/. (Cuando los dioses.. .) 
ria en el campo de la ense- /. González Núiiez, Angel. 
ñanza al permitir combinar 
la informática con los sis- 
temas audiovisuaies y con- R U ira del profeta, es 
seguir eliminar la unidirec- uno de los títulos que 
cionalidad de estos últimos. componen la nueva colección 
En este producto comercia- de Ediciones S.M.: "Cuando 
lizado por LANGUAGE los dioses...". 
SOFTWARE de Sabadell, Entre otros títulos desta- 
el equipo permite la visuali- can "Los orígenes", "La es- 
zación de películas en ver- 
sión original, y al mismo peranza del nómada", y "Sin- 

tiempo o como complemento, fonía de espigas'. 

se puede acceder a una serie Esta colección tiene un 
de pantallas de texto: "ex- contenido histórico-mítico, y 
presiones", "vocabulario", consta de pasajes seleccio- 
"preguntas", "gramática", y el acceso a partir de 3 nados de la biblia por su 
etc. Tambikn es posible la conceptos: por personajes, valor literario y de conte- 
visualización con subtítulos, por capítulos o por niveles. nido. 

LCOMO HACER UN ARBOL GENEALOGICO? 
Hermenegildo de la Campa.- Madrid: Narcea, 1990.- 79 
p. : il. 
Bibliogra fia. 
1. Genealogi8. l. Campa, Hermenegildo de la 
929.5 

E ste libro nos da las ins- de la familia. A las convenien- 
trucciones para poder tes explicaciones se une un 

hacer nuestro árbol genealó- pliego en el cual podemos ir 
gico. No está pensado para recogiendo nuestra genedo- 
leer de forma solitaria. sino da. Todo hemos sentidodeseos 

exactamente el mttodo que 
emplear para ello. Eso es lo 
que de forma amena y diver- 
tida nos proporciona este libro. 

Además el póster desplega- 
ble, el libro incluye varias ilus- 
traciones. No sólo nos dice 
como debemos hacer un hrbol 
genealógico, sino tambidn la 
historia, utilidad y valores que 

" 
para compartir su consulta alguna vez de acercarnos a encierra la geneaología, así 
con el resto de los miembros nuestros antepasados, sin saber como su sentido histórico. 



La Navidad es una época llena de deliciosos tópi- 
cos: objetos, sueños, inquietudes y reuniones familia- 
res. También es una epoca cargada de sentimenta- 
lismo, de amistad y de buenas intenciones. En la 
escuela y en la biblioteca estas fechas se prestan a 
un cambio de ambiente, un cambio de decorado y 
podemos llamar la atención sobre libros que tratan el 
tema de la Navidad, libros que proponen actividades 
para estos días de vacaciones o. simplemente. bue- 
nas lecturas. 

Hemos seleccionado, para que el exceso editorial 
no los sepulte, los mejores libros, a nuestro juicio, 
que han sido publicados este año y finalmente pre- 
sentamos un cuento que se va a publicar en estos 
días en la editorial Susaeta. Lo publicamos aquí 
como una buena excusa para reunirnos a contar un 
cuento, leer, escuchar, y recordar así aquellos días en 
los que, bajo la magia de la Navidad, soñábamos con 
otros mundos. Este cuento es de nuestra querida 
escritora Marta Osorio y las ilustraciones que nos 
acompañan durante todo el dossier son de la pintora 
naif Cristina García Rioboo y pertenecen al citado 
libro. 

Dossier realizado por 

Ana Garralón 



BI BLIOGRAFIA. Libros para Navidad 
Primeros Lectores 

GAMMELL, S. Despierta 
Oso ... es navidad! Altea 
KROLL, S .  Los apuros de 
Papa Noel. Altea. 
LOBEL, A. Sapo y Sepo, 
un año entero. Alfaguara. 
NORTH. 

Magas. Escuela Española. 
G ANTCH ETV. El pequefio 
tren. Debate. 
GREENE, G. El tren de 
navidad. Debate. 
GREENE, G. La poqueifa 
apisionadora. Debate. 

PAOLA,  T. Repre- 
sentacidn Navide- 

T. La Navidad de 

i Ven 
deprisa abuela! Altea. 
TURK, H. ¡Feliz Navidad, 
Alex! Destino. 
VINCENT, G. Navidad con 
Césary Ernestina Altea. 

De 7 a 9 aííos 

AHLBERG, J. y A. Poli- 
cías y Ladrones. Altea. 
AMO, M. Rastro de Dios y 
otros cuentos. S M .  
A N D E R S E N .  El abeto. 
Anaya. 
ANTONIORROBLES. &en- 
tos de los juguetes vivos. 
Moby Dick. 
BRIGGS, R. El muñeco de 
nieve. Altea. 
BRUNHOFF, J .  de. Babar 
y Papd Noel. Alfaguara y 
Aliorna. 
CAPEK, J. Ha nacido un 
niño. SM. 
FUERTES, G. Las trcs reinas 

los Melops. Alfaguara. 
WILKESHUIS, C.EI mejor 
regalo. S M. 

De 10 a 12 aííos. 

HOFFMAN, E.T.A. Cm- 
canueces y el rey de los 
ratones. Anaya K Z ? ~  

Papa Noel. Altea. 

A partir de 13 aAos. 

DICKENS, Ch. Cancidn de 
Navidad. Anaya y Alborada. 
JANER MANILA, G. El 

rey Gaspar. La Galera 
PREUSSLER, O. Krabat. 
El mol ino  del  diablo.  
Noguer. 
SATEREAU, F. La extraña 
navidad de Jonás. Noguer. 

TOLKIEN, J .  Rr. Las car- 
tas de PapA Noel. Mino- . 
tauro. 

El Angel con gorro de lana. 
Noguer. 
VERY, P. El asesinato de 



Los mejores del año 90. 
Hasta 6 aRos VALAT, P.M. Libro de las MORENO, M.V. Natalia, 

DOLTO-TOLITCH, C CokP 
ción A UPA. Didascalia. 
RADOWITZ, G. jNiiÜíL.. 
Fklix! Rialp 
WILHELM, H .  Yo siempre 
te querrk Juventud 
MARZOLLO, J. y C. Robin 
de Bray Rialp 
WELLS, R. Carlos el timido 
Espasa-Calpe 

GRIMM, W. Querida Mili 
Aliorna. 
BRAVO-VILLASANTE, C. 
EI libro de las adivinanzas 
Susaeta 
WILKES, A. Mi primer 
libro de la naturaleza Moli- 

máscaras Siruela Anagnórisis. Pirene 
SOLER, E y REVIEJO, C. AIKEN, J. Un susurro en 
Animalano en adivinanzas. la noche. Destino 
Susaeta AITMATOV, Ch. El campo 

maternal. Lóguez 

OPS. Bestiario. Alfamia - 
MILNE, A. A. El mundo hijos de N&. La 

no de Puff: Anaya 
Oh querido, RODARI, G. El libro de 

dijo Tigre. Ed. B. los errores. Espasa-Calpe 
DIEKMANN,  WIPPERSBERG, 

1 O S. Colección 
, memorias. Anaya. 

GRENDER, l. ¿Te he con- 
tado mi cumpleaños? Espa- De 12 
sa-Calpe 
MURCIANO, C. La nida MOLINA LLORENTE, P. 
Calendulera S M El Aprendiz. Rialp 
OSORIO, M. Cuentos de VARIOS. Colección Aguilar 
cinco minutos Anaya Universal. Aguilar 

Galera 
MACFARLANE, A. Diario 
de una joven Maniántica. 
Plaza Janés 
FARIAS, J. Los mercadens 
del diablo. SM 
GUTMAN, C. La casa vacía 
Ed. B 
DELPERDANGE. Como 
una bomba. Ed. B 
VIEIRA, A. Ursula. SM. 

CCEI. Más de mil libros 
infantiles y juveniles, vol. II. 
Secretaria de Prensa y Lite- 
ratura infantil de la CCEI. 
Madrid: SM, 1989. 
VARIOS. Corrientes actua- 
les de la narrativa infantil y 
juvenil española en lengua 
castellana. Asociación Espa- 
ñola de Amigos del libro 
infantil y juvenil. 
MONSON, D.L. Crear lec- 
tores activos. Visor. 
TAMES, R. Introducción a 
la literatura infantil. Univ. 
de Murcia. 
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UN MONTON 
$a, .i. 

D E  OSOS 
na vez, por Navidad, cuando las calles se adornan con muchas luces, y los 
escaparates brillan llenos de regalos, en Madrid apareció una tribu de osos. 
No eran osos como los que viven en los bosques y en las montafias, no, 
eran osos de aire, que se habían vestido para las fiestas con trajes rojos, 
igual que Papá Noel, y cada uno traía un saco a cuestas. 

Los osos aparecieron una maííana subidos en lo alto de las farolas de las calles. Y 
desde allí, se quedaron mirando muy sonrientes todo lo que pasaba. Cuando se hacia de 
noche y las iluminaciones se encendían, los trajes de los osos brillaban tanto, que les 
hacían parecer grandes faroles rojos. 

Durante las fiestas, las calles estaban siempre llenas de gente, que corría de un lado a 
otro cargada con paquetes de regalos, y muchos nifios iban a comprar figuritas para el 
nacimiento, musgo y estrellas de plata. Todos se paraban para mirar a los osos recidn 
llegados. 
- ¿De dónde habrán salido? - se preguntaban. Los osos no contestaban nada, pero 

seguían tan sonrientes que quien miraba empezaba a reir tambih, porque los osos de aire 
traen alegría con ellos. 

A medianoche, cuando todo el mundo dormíg en sus casas, y hasta los coches estaban 
ya parados, los osos de aire se bajaban a las calles, se estiraban bien, para descansar de 
pasarse el día agarrados a las farolas, despuds abrían sus sacos y empezaban a repartir 
aire mágico de alegría por la ciudad, y así por las maííanas, nifios y mayores, nada m i s  
asomarse a las ventanas, ya se ponían bien contentos y pasaban el día felices. 

A los osos de aire les encanta corretear de noche por las ciudades a donde llegan. 
Andan de una manera muy especial, se apoyan un poquito en el suelo y suben para arriba 
y otra vez bajan, dando botes como las pelotas. 

Y así botando y botando ... todos juntos, se fueron a visitar al oso de bronce que vive en 
la Puerta del Sol. 

El oso de bronce se quedó maravillado de ver llegar aquel montón de osos, y hasta les 
dijo que si querían quedarse a vivir con RI debajo del árbol. Pero los osos de aire le dieron 
las gracias muy finamente, y dijeron que ellos eran muchos para caber debajo de un solo 
árbol, y que tampoco podían comer los madrofios de bronce que al oso de la Puerta del 
Sol le gustan tanto. 
- Quizás en el Zoo, donde viven otras familias de osos, sl podriais vivir- dijo el oso de 

bronce. 
Y los osos de aire se despidieron del oso de la Puerta del Sol, repartieron su aire 

mágico por toda la plaza, y otra vez botando y botando ... se fueron hasta la Casa de 
Campo. 

La familia de osos pardos, que dormía ya en su caseta, despertó muy contenta al ver 
llegar a tantos osos dando saltos por el aire, vestidos de Papá Noel. Y el más chiquito de 
los osos pardos, enseguida se puso a dar botes tambibn. 

Los osos de aire le contaron a los osos pardos todo lo que ocurrla por la ciudad en fies- 
tas. Y los osos pardos, que aunque viven en una casa bastante grande no pueden salir 
nunca, estaban tan encantados de oírlos, que les pidieron a los osos de aire que se que- 
daran con ellos. 
- Nos dan unos gachas muy buenas para comer- dijo el oso m4s viejo, que era el 

abuelo de todos los osos pardos-. Y en las fiestas nos traen miel. 
Los osos de aire se relamieron de gusto s61o de pen- sarlo, porque a 

todos, todos los osos, que son muy golosos, les gusta muchísimo 
la miel. Pero los osos de aire acabaron por con- 
que tampoco allí podían quedarse, pues el 
tenían que vivir en medio de la ciudad, para 
subirse a los árboles y a las farolas de las 
calles, que la gente les viera y se pusiera 
contenta. 

Y el más grande y más viejo de todos 
los osos pardos, tuvo una gran idea. 
- Por que no le preguntais al oso 

polar? El tenía un pariente que vivió 
en el Retiro, unos jardines que hay en 
el centro de Madrid, quizds allí podriais 
vivir. 

Y los osos de aire se despidieron de 
los osos pardos prometi6ndoles volver, 
les dejaron aire de alegria por todos los 
rincones de la casa, y se fueron a ver al 
oso polar. 

--*. - 



El oso polar estaba dandose una ducha cuando los osos de aire llegaron. 
- iUf, qué calor, qué calor...!- repetía el oso polar dando vueltas bajo el agua, para 

remojarse bien por todos lados. Porque los osos polares siempre tienen calor, aunque sea 
invierno, esté helando y todo el mundo tirite de frío. 

Al ver llegar a los osos de aire, el oso polar salió de la ducha y empezó a dar tales car- 
cajadas, que le temblaba el cuerpo. 
- iJa, ja, ja ... l ¿No querbis daros una ducha? - les preguntó enseguida. 
Pero los osos de aire dijeron que no, que la verdad, a ellos no les hacía falta ducharse, 

y que aunque iban bien abrigados con sus trajes de Papá Noel, más bien tenían algo de 
fresco en aquella noche del mes de diciembre. 

Y el oso.polar les contó que el Retiro es un 
maravilloso jardín con muchos árboles y tambibn 
muchas farolas, con fuentes, estatuas, estan- 
ques ... Y donde siempre hay gente paseando 
como si fuera fiesta. 

A los osos de aire les pareció que 
tenian que i r  enseguida a conocer el 
Retiro. Así que se despideron del oso 
polar rociándolo bien de aire mágico de 
alegría. Y el oso polar volvió a meterse 
bajo la ducha soltando unas risotadas 
como truenos. 
- iJa, ja, ja ... l lUf, que calor, qué 

calor ... l i Ja, ja, ja ... l 
Antes de marcharse del parque zoológico, 

los osos de aire no olvidaron visitar a los 
panda, que aunque no son de su familia, se 
les parecen igual que si fueran primos. 

Y jugaron con Chu-lin, el panda-hijo, que nunca 
visto tantos osos juntos. Y el panda padre trajo para 
mitas de bambú, que es la comida que a ellos más les gusta. 

Al fin, los osos de aire se despidieron de los panda prome- tiéndales que  
volverían a jugar con Chu-lín. Y les dejaron un saquito de aire mdgico para que cuando 
Chu-lín se quedara solo otra vez, no se pusiera triste. 

Y botando, botando y botando ... los osos de aire atravesaron de nuevo la ciudad, saluda- 
ron al pasar por la fuente a la diosa Cibeles, que estaba allí, sentada como siempre en su 
carro guiado por leones encantados. Jugaron a cruzar, todos a un tiempo, bajo los arcos 
de la Puerta de Alcaltí y llegaron al Retiro. Y a los osos de aire les pareció que no había 
en el mundo un sitio mejor para vivir. 

Aquella noche, los osos de aire pasearon por los jardines i luminados por 
la luz blanca de las farolas, bajo los árboles altísimos, y no sabían 
decir más que: - iAh ... l 
- iOh ... l - de tanto como les gustaba. 
Cuan- do llegaron ante el estanque grande, ya no  

dijeron nada, se quedaron mudos mirando 
el agua que era brillante igual que u n  

espejo. Y todos los osos de aire saltaron 
al mismo tiempo dentro del estanque y, 
como no pueden hundirse, bailaron y 
cantaron sobre el agua lo mismo que 
si estuvieran en un gran salón de 
baile. 

Pasó la Navidad, cuando los niííos 
cantan villancicos delante de los bele- 

nes. Luego vino la Nochevieja, en la 
que se toman las doce uvas al dar las 

doce campanadas en e l  re lo j  de la 
Puerta del Sol, y todo el mundo baila y 

se abraza a l  nacer el Año Nuevo. A l  f i n  
llegaron los Reyes Magos, que pasearon por 

las calles iluminadas, y saludando a todos los 
nitios. Y las fiestas acabaron. 

Entonces los osos de aire bajaron de las farolas, 
guar- daron sus trajes de Papá Noel dentro de los sacos que 
cada uno traia y botando, botando y botando ... se metieron en el Retiro y se quedaron a 
vivir allí. 

Y desde entonces ademes del Oso de la Puerta del Sol, y de la familia de Osos Pardos, 
y del Oso Polar, y de los Pandas que aunque no son osos lo parecen, en Madrid viven 
tambibn un motón de Osos de Aire. 

Si algún día vais al Retiro, estáis jugando muy contentos y, de pronto, os entran todavía 
más ganas de reir, seguro que desde la copa de un árbol, o escondido por cualquier rincón, 
algún Oso de Aire anda por allí mirando. 

Marta OSORIO, 
Ilustraciones de Cristina Garcia Rioboo. Ed. Susaeta. 
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Literatura Juvenil 

RETORNO A LA 
LIBERTAD 

Carlos Villanes Cairo.- 
Madrid SM, 1990. - 137 p. 
(Gran Angular; 106). 
l. Villanes Cairo, Carlos. 

E ste autor peruano mues- 
tra situaciones límite que 

se sufren por el régimen de 
represión en Argentina. San- 
dro, un joven argentino, 
viene con una beca a Madrid 
para ampliar sus estudios de 
Medicina. Conoce a Mont- 
serrat, se enamoran, se casan 
y deciden establecerse en 
Argentina. Allí nacerá su 
hija Chelita, pero tambiCn 
allí serán detenidos Montse- 
rrat y Sandro, lo que des- 
encadenará la tenaz lucha 
de Marina, la madre de 
Montserrat, por su decisión 
de recuperar a su nieta 
enfrentándose al abuso de 
poder y al peligro. 

LAS CABRAS 
Brock Cole; traducido por 
Jesús Par&. - Madrid Alfa- 
guara, 1990. - 1 73 p.; il. 
(Juvenil Alfaguara; 395) 
l. Cole, Brock. 

L a acción transcurre en 
un campamento de vera- 

no. Un chico y una chica 
son objeto de una pesada 
broma por parte de sus 
compañeros: son abandona- 
dos completamente desnudos 
en un islote. Ante tal humi- 
llación deciden escapar y a 
partir de ese momento, jun- 
tos, se van a hacer cada vez 
más fuertes, apoyándose uno 
al otro. 

El norteamericano Rock 
Cole ha escrito e ilustrado 
muchos libros infantiles, pero 
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esta es su primera novela 
para jóvenes, en la que 
demuestra un excelente cono- 
cimiento del mundo juvenil. 

¡NI UNA HORA MAS! 
Sheila Gordon.- Madrid: 
SM, 1990. - 1 SO p. - (Gran 
angular; 107). 
l. Gordon, Sheila. 

S heila Gordon nació y 
se educó en Johannesbur- 

go (Suráfrica). Su novela ha 
sido un gran éxito en su 
país y se ha traducido a las 
principales lenguas del mundo. 

La narración trata de una 
durísima ttivindicación de 
los derechos humanos en el 
territorio Suráfricano, donde 
empieza a vislumbrarse un 
resquicio de esperanza en el 
problema. Una forma de 
descubrir a los jóvenes la 
dureza de la problemática 
social que les rodea, a tra- 
ves de la historia de una 
amistad rota por culpa del 
color de la piel. 

Jordi Sierra i Fabra.- 
Madrid: Alfaguara, 1990. - 
163 p. (Juvenil Alfaguara; 
403) 
l. Sierra i Fabra, Jordi. 

L ibro que nos hacc par- 
ticipes de la vida y aven-, 

turas de Kapoi, joven intré- 
pido que lucha por evitar la 
extinción de su tribu, los 
nezais. Kapoi recurre a Tau, 
dios de los nezais, para 
pedir ayuda, pero hasta Ile- 
gar a Tau le espera toda 
una serie de terribles acon- 
tecimientos. 

Jordi Sierra i Fabra nos 
introduce en la historia pqr 
medio de una brillante redac- 
ción en la que introduce 
palabras, modismos y for- 
mas de expresión de la len- 
gua nezais. 

LA PIEDRA 
FANTASTICA DE 
BRISINGAMEN 
Alan Garner; traduccidn 
de Marta Sansigre. - 
Madrid: Altea, 1990. - 
254 p. - (Juvenil; 393) 
1. Garner, Alan. 

E Sta obra esta basada en 
la mitología y leyendas 

de Cheshire. Inglaterra. cuna 
del autor. a partir de las 
cliales han sido desarrolla- 
dos la mayoría de sus libros. 

Los protagonistas. dos ni- 
ños, descubrirán la piedra 
fantástica de Brisingamen y 
se verán sumergidos en una 
extraordinaria aventura en 
la que encontrarán extraños 
personajes y constantes peli- 
gros. Su itinerario se puede 
seguir en dos mapas expli- 
cativos que incluye el libro. 

- 

HORARIO DE CLASE 
Christine Nostlinger; tra- 
ducción de Alessandra To- 
relli. - Barcelona: La Gale- 
ra, 1990. - 155 p. - (Cronos; 
28) 
l. Nostlinger, Christine. 

A nika, una chica de cator- 
ce años se enfrenta a 

problemas muy diversos: el 
aburrimiento de las clases, 
profesores injustos, "el ogro 
enfurecido de su madre"; ni 
siquiera en su pandilla lo 
tiene fácil. Pero a partir del 
día en que el hasta entonces 
fanfarrón de Stemberger se 
muestra como en realidad 
es, el sensible Stefan, Anika 
irá descubriendo en sí misma 
nuevas facetas de su carác- 
ter. En esta novela Christine 
Nostlinger, premio Andersen 
1984, muestra el mundo de 
los jóvenes de catorce años 
tal como es: la vida coti- 
diana, los problemas con 
los adultos, el colegio, los 
cotilleos, los celos y la rela- 
ción con los compañeros. 



Experiencias 

Hacia una tipología de las 
actividades en la biblioteca escolar 

por MADELEINE COUET* 

El artículo que a continuación presentamos fue publicado por la revista ARGOS, n.o 1, mayo 1989, formando 
parte de un amplio dossier (pp. 23-72) sobre la Animación. 

En la transcripción hemos optado por traducir el concepto BCD (Bibliotheque-centre de Documenta- 
tion), institución documental referida al equivalente de nuestro Ciclo Inicial y Medio de EGB, por el de 
biblioteca escolar (BE). 

Agradecemos a su autora y a la revista francesa la posibilidad que nos dan de ofrecer el texto a nues- 
tros lectores. 

El siguiente esquema propone una tipología de actividades enlazándolas a las competencias de lector eficaz. Gran 
parte de estas actividades pueden ser prolongados en las bibliotecas de centros de enseñanza secundaria. No se trata, 
en ningún caso, de una lista exhaustiva y aún menos de un programa. 

Que cada cual considere, en consecuencia, este conjunto como una tentativa de clasificación a partir de nuestras 
reflexiones y de nuestras lecturas. Es evidente que cada actividad no encueníra significado más que integrada en un 
proyecto en e l  que los niños son parte activa. 

l. PARA 
APROPIARSE LOS 
LUGARES, SITUARSE 

Las animaciones de este tipo tie- 
nen como objetivo ayudar a los 
niños a moverse en el centro de 
recursos, a conocerlo, a situarse en 
las diferentes categorías de docu- 
mentos con el fin de que accedan a 
la información buscada y adquie- 
ran una autonomía frente al fondo 
documental de la biblioteca esco- 
lar. En ultimo término, deben estar 
en condiciones de transferir sus 
aptitudes a otros lugares de lectura 
(en la biblioteca municipal, en la 
biblioteca de centros de enseñanza 
secundaria, ...) y en la propia aula. 



Experiencias 

1.1. Sihurse en el espacio de 

V Localizar los 
diferentes espacios: 

lectura recreativa 
libros documentales 
usuales 
rincón "informaciones" 
tablón de anuncios 
prensa 
exposiciones 
sector audiovisual 
prkstamo. 

Para poner en marcha esas compe 
tencias, la actividad más sint&ica 
es la presentacibn por los nifios 
del espacio de la Biblioteca Esco- 
lar, tal como esta estructurado, a 
visitantes exterions (enseiianta, pa- 
dres. otros adultos ... otros niños). 
Numerosas actividades pueden pre- 
parar esta reformulaci6n: - VISITA DESCUBRIMIENTO 
(captaci6n de impmiones. yo he 
visto ... yo he encontrado) w n  
rcco ida de informaciones. - tARRERA A L o s  DOCU- 
MENTOS (rallye libro) / A partir 
de un extracto de una obra. partir 
de la búsqueda de esta / Bbqueda 
de libros sobre un tema liegado al 
trabajo de clase o para ayudar a 
los más pcquefios / Carrera a la 
informacibn sobre un autor, o res- 
puesta a su cuationario, a una 
encuesta. - JUEGO DE LA OCA DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR. 

Cada vez que se lanza los dados se 
cae en una pregunta referida a: un 
documento a encontrar; reglas de 
uso de la Biblioteca Exolar, una 
actividad a realizar. - PARTICIPACION EN LA CO- 
LOCACION DE LOS LIBROS. 

13. Re resentu el esprao de h 1 E 1 
ga Situar la Biblioteca Emm 
lar en la escuela. 

w Localizar los diferentes 
espacios en la Biblioteca 
Escolar. 

a7 Actuar en el espacio. 

- LOCALIZAR LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR en un piano de Ia escuela. 

- DEL ESPACIO GRAFICO AL 
ESPACIO REAL. 
* Dado un plano mudo: nconoccr y 
nombrar los diferentes espacios. 

Realizacibn individual de un plano. 
Reduacibn colectiva de un pan 

plano expuesto al principio del año a 
la entrada de la BE. Presentar el 
piano a los nuevos que lkguer 

- REDISTRIBUIR LA BE. tras un 
trabajo individual y en pequclos gni- 
pos, sobre el piano. 

2. PARA APROPIARSE LOS 
INSTRUMENTOS DOCUMENTALES 

Otras actividades permiten a los niíios desarrollar, poco a poco, pricticns documentales autónomas. En Último tCr- 
mino, el objetivo es volverlos capaces de recorrer las etapas que van de la aptitud en delimitar el sujeto de su búsqueda, 
a la capacidad en restituir y utilizar la información, lo que pasa por el desarrollo de competencias previas. VCase. 

Distinguir los soportes de 
información lo que supone 
la aptitud en reconocer los 
diferentes soportes. 

Libros de ficción: álbumes, 
cuentos, novelas, poesías. 

Peribdicos. 
Dossieres. 
Diapositivas, películas. 
Las imhgenes. 
Los programas 

informáticos 

2.1. Apropiarse los instrumentos documentales en la BE 

- REALIZAR UNA SELECCION 
DE DOCUMENTOS EN TODOS 
LOS SOPORTES. 
sobre un mismo tema (por ejemplo 
unido a la valorizaci6n del fondo para 
una presentacibn que tendri en cuenta 
la particularidad de los diferentes 
documentos). - REPERTORIAR LOS PERIODI- 
COS a los que es16 suscrita la BE, 
administarlos, ordenarlos. - ALIMENTAR LA ICONOTECA. 
buscar un modo de ordenación de las 
imágenes. 

tF Conocer el plan de 
ordenación de los 
documentos. 

Situarse en una 
clasificación numkrica, en 
una clasificación alfabdtia. 

Localizar los índices 
simplificados de la 
clasificación decimal 
DEWEY ('' 

- LAS ACTIVIDADES DE ESE 
TIPO SON NUMEROSAS: 
Ordenacibn de novelas según el tejuelo 
del lomo / Ordenar índices desorde- 
nados / Clasificar temas en las gran- 
d a  divisiones de la clasificacibn / 
Con la DEWEY simplificada de Gre- 
noble(2): Asociar una clase a un color 
/ Ilustrar la margarita de las signatu- 
ras con dibujos o fotos, y el cartel 
resultante colocarle en la BE Juego 
de las 10 familias: cada fapilia corres- 
ponde a una clase y comprende 5 car- 
tas que reenvían a las subdivisiones / 
Jeugo de las adivininanzas: a partir de 
L palabras encontrar la signatura. 

- LA ACTIVIDAD MAS SINTE- 
TICA sigue siendo la participaci6n en 
Ir colocaci6n y la asignacidn de signi- 
turas de los libros en la BE. 



W Saber utilizar los ficheros de búsquedas. 
el fichero de autores. 

El fichero de títulos. 

el fichero de materias. 
Pasar del lenguaje natural al lenguaje documentai, encontrar 
las palabras-clave. 
- yendo de los particular a lo general. 
- procediendo por asociación de ideas. 

REPERTORIAR los libros de un mismo autor, para una bibliografia o 

exposición. 

- DADOS LOS TiTlJLOS, ENCONTRAR LOS AUTORES. - PARTICIPAR EN LA CATALOGACION de libros, en la elaboracibn de 

fzheros de títulos y autores. 

- PROPOSICIONES DE PALABRASCLAVE a partir de los temas desamo- 

Uados en los libros leidos por los niños. 
- INDIZACION COLECTIVA de las nuevas dquisiuoncs. 

A partir de una frase interrogativa, por ejemplo: jc6mo las marmotas pauui el 
invierno en la montaña?, se busca 14s) palabras) importante(s), se llega a una 
ampliacibn, a una organizacibn del campo semántica y se compara con las pala- 
bras del fichero. Si la palabra no esta en el fichero de materias, se buscan sin& 

1 PARA ENTRENARSE: 

Proposición CDDP de EpinalIENI GuebwilleP): confrontación de los resultados con las palabras del 
juego de sinónimos a partir de una llsta de palabras. fichero: verificar en el índice que una de las palabras pro- 

* juego de antónimos. puestas se encuentra allí. Utilización del índice permutado 
búsqueda de palabras a partir de términos genéricos. 
inversamente, a partir de una lista, encontrar el término "Mémoprimn (CRDP de P~itiers)'~): 

genérico. ir de un ttrmino genérico a un término específico (ejemplo: 

actividad de vocabulario con conjuntos de palabras para deportes - deportes de invierno) e inversamente de un t h i n 0  
pasar de un término preciso a una noción más general. específico a un tkrmino genérico (metro - transportes). 

V Localizar los índices 
bibliográficos 

nombre de autor 
título 
editor 
colección 
depósito legal 
en las páginas de 

cubierta ... 

í F  Escoger el documento 
en función del proyecto. 

2.2. Localizar la información 
en los libros 

- BUSCAR LOS TiTULOS DE 

UN MISMO AUTOR 

de un mismo editor, de una misma 

coleccibn. 

- LOCALIZAR LAS 

INFORMACIONES 

que contiene la portada, buscar en el 

libro las informaciones sobre el autor. - En el marco de una exposicibn 

temhtica: 

ESTABLECER LA BIBLIOGRAFIA. 

Comparar, escoger, saber eliminar. 

ordenar, criticar los documentos. La 

actividad más sintttica es la elabora- 

cibn de un dossier documental e 

incluso de un libro documental elabo- 

rando el india de contenidos, el 

sumano. 

&T Utilizar el indice, el 
índice de contenidos, el 
sumario, saber servirse de Ir 
división por capítulos 

- ESTABLECER UN INDICE, un 

glosario a partir de un conjunto de 

textos. 

- ENCONTRAR, ligado a una b b  

queda, el capitulo que trata la cues- 

t i h .  - COMPARAR diversos sumatios, 

señalar los diíerentes tipos (con o sin 

subdivisibn, organizados según la cro- 

nología), delimitar las dificultades de 

lectura (titulos metafbriws, problemas 

de Iegibilidad ...). 



Experiencias 
e2 

3. PARA APROPIARSE LOS 
OBJETOS DE LECTURA 

K 
12L Lis competencias a desarrollar dependen del conocimiento y utilización de los 

CZ, diferentes escritos, de su produccihn a su modo de funcionamiento 

3.1. Apropiarse el fondo 

CF Por la participaei6n.cn - PARTICIPACION en la india- 

h vida de la BE. ci6n de los libros, en la catalogaci6n. 

en el prtstamo, en la compra de libros 

(comitt de lectura, recogida de propo- 

siciones por delegados de la BE). 

CF Por las presentaciones - RUEDA DE LIBROS (hora del 

de libros. cuento...). 

- DEBATES estilo 'Ap6stropha" 

(programa de h televisibn francesa 

donde se invita a los acritorcs a 

hablar de sus libros). 

- EXPOSICION de libros sobre un 

tema objeto de actividades. 

- PROMOCION de libros a putir 

de un suceso (estreno de una peli- 

cula ...). - PRESENTACION de libros de un 

autor, editor, ilustrador o de una 

colccci6n. 

Prcsentaci6n de novedada. 

Valorizafi6n de libros poco conocidos. 

gs Por la participación en concursos, retos o juegos de 
lectura, investigaciones organizadas por la BE, la Biblioteca 
Municipal, una Asociacibn, un editor, un Salón del Libro. 

3.2. Conocer el objeto-libro 

V El circuito de libro: del - ENCUENTRO CON UN ESCRI- 

autor al lector. TOR, un ilustrador. 

- VISITA a una ditoriai, una impren- 

ta. Visita a una librería. Visita a una 

biblioteca municipal. 

- PARTICIPACION en Salones del 

libro, en rastrillos a favor de la BE. 

[Fr El objeto f o m d  - BUSQUEDAS Y COMPARACIO- 
NES SOBRE: 

LOS ASPECTOS EXTERIORES: 
formato, portada, ilustracibn, confcc- 
ci611, tipograíía, manejabilidad, nla- 
ci6n calidad/precio. 

LOS 1.- INDICIOS DE LECTURA. 

33. Entnr en los textos 

EF.P Ser capaz de distinguir 
los diferentes gheros 

S.P Descubrir un libro 
transformbdolo. 

5;s Actividades de 
producción 

- PARA LAS NOVELAS: ciencia- 
ficcibn. policiaca, novela autobiográil- 
ca, histbrica ... 

formulando hip6tais a putir de Ir 
portada o de un extracto. 

deduciendo indicios iras una Mur8 
muy rlpida. 

examinando las noveddcs Ikgdas 
a IaBE. 

trabajando con una serie para ver 
d m o  y por qué funciona (club de los 
5, etc.). extraer hlbitos de lectura, ser 
capaz de identificar los tipos de per- 
sonaja, los estereotipos. 

- ACCION SOBRE LAS FUNCIO- 
NES: 

modüicar la funcibn de un personaje. 
introducir nuevos personajes o supri- 

mir. - ACCIONES SOBRE LA NARRA- 
CION, EL RELATO: 

cambiar el narrador, rctseribir la 
historia; variar el 'punto de vista 
narrativo: (modo de visi6n interna, 
externa. narradores a relevos. narra- 
dor ausente, narracibn en I .' persona). 

localizar los silencios del texto. 
cubrir las lagunas. 

transponer en el espacio, ni el 
tiempo. 

pasar de un género a otro: ejemplo: 
iqut sucede cuando la intriga de una 
novela policiaca es reducida a crbica 
de sucesos, traspasada a cbmic, dialo- 
gada para un programa de radio, 
eseenificada para una reprcscntrei6n 
tutral? 

- PRODUCCION DE TEXTOS: por 
imitaci6n. transposicibn ... produccibn 
de especiAculos: teatro, mimo, carna- 
vil, fiesta de fin de curso. 
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4. PARA UNA PRACTICA 
REFLEXIVA DE LA LECTURA 

Se trata de invitar a los niños a reflexionar sistemáticamente sobre sus prácticas, comportamientos, competencias, 
resultados de lectura, con el fin de profundizarlas y enriquecerlas 

4.1. Evaluar sus prácticas individuales 

S.P SUS resultados técnicos, 
sus competencias de lector: 
I Resultados técnicos: 

Rapídez lec to ra /e f i cac ia .  

Habilidad perceptiva, apti- 
tud en recoger indicios ... 

I Aptitud en la lectura de 
imágenes. 

I Aptitud en llevar a cabo 
practicas documentales efi- 
caces: toma de conciencia 
de la función de los instru- 
mentos documentales y de 
la importancia del conoci- 
miento metodológico. Refle- 
xión sobre las dificultades 
encontradas y las estrategias 
puestas en marcha para Ile- 
var a cabo una investiga- 
ción. 

POR LA PUESTA A DISPO- 

SlClON DE 

programas informhtieo~ de entrcna- 

miento en la lectura. 

ficheros. 

juegos (lectura-puzzle). 

mttodos de lectura rhpida con fichas 

de autoevaluacibn. 

manuales de entrenamiento en los 

diferentes tipos de lectura. 

- CONFRONTACION DE LECTU- 

RAS de imiigcnes fijas e imágenes 

móviles (diapositivas. carteles, cómics. 

dibujos animados, pelicul as...). 

- EL JUEGO DE LAS PREGUN- 
TAS: entraccibn por sorteo de pregun- 
tas que versan sobre el conocimiento 
de instrumentos documentales de la 
BE o un conocimiento metodolbgico. 
A panir de los resultados obtenidos 
por cada uno, una sintesis colectiva 
permite poner de relieve: 

los problemas de seiializacibn. 
la carencia de instrumentos en la 

BE o la falta de coherencia de algu- 
nos instrumentos (clasificación, fiche- 
ros...). 
* la falta de conocimiento m a o d o b  
gico. 

la dificultad de pasar del lenguaje 
natural al lenguaje documental. 

p SUS prácticas, SUS estrategias de lectura: 

I Destacar los hábitos de 
lectura desde la óptica de 
una ampliación del campo 
de las lecturas. 

M Evaluación del nivel de 
dificultad de un libro, un 
escrito, en función de las 
capacidades del lector. 

I Definición de las 
intenciones de lectura: 

por placer 
para actuar. 
para documentarse. 
para comunicar 
por obligación. 

- ACTIVIDADES CENTRADAS EN 
LAS PRACTICAS de lectura y el 
conocimiento de la diversidad del 
campo de la edicibn. - PROPOSICION DE UNA ESCA- 
LA O FICHA individual de observa- 
cibn para la ~ i e c c i b n  de libros. Pre- 
guntas sobre: la forma y contenido del 
libro, el tema, el número de paginas, 
la funcibn lúdica, la funcibn de los 
intercambios con otros niííos, la fun- 
ción de los mediadores, las caractens- 
ticas de los escritos favoritos. 

- A PARTIR DE UN LIBRO, ex- 
traer las palabras no comprendidas, 
dar el seniido del texto, expresarse 
sobre las dificultades reencontradas, 
introducir ayudas a la lectura, delimi- 
tar la función de las ilustraciones para 
la comprensión. - LA ACTIVIDAD TAMBlEN PUE- 
DE CONDUCIRSE a partir de un 
enunciado de matemhticas, de un 
prospecto informativo, de una receta, 
de una guía de trenes. 

- PROPONER UNA ESCALA O 
FICHA. 
- en casal -en la escuela. 
Proponerla al principio y fin de año. 
Observar la evaluación de las inten- 
ciones de lectura. 

r 7 

NOTA SOBRE BOLETINES 
DE RESPUESTA 

nte las continuas llamadas tes que induyen un boletín de que podrán enviar cumplimen- titucionai de Educatión y Biblw- 
A d e  nuestms suscriptores respuesta, y con objeto de no tada fotocopia de dicho bole- tia que exige obviamente su 
solicitando alguna otra forma cortar la página donde apare- tín, a los titulares del anuncio. conservación y consulta per- 
de contactar con los anuncian- ce publicado, comunicamos Recordamos el carácter ins- manente. 
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1 4.2. Contraponer su propia actividad a la de otros lectores. 1 
iP Intercambios grandes/pequeños. 
I Confrontación de los 
comportamientos del lector. 
Análisis de los diversos 
comportamientos y 
comparaciones - TR AJO SOBRE LA LECTU- 

RA en alta voz en el marco de una 

lectura destinada a los pequefios. La 

observacibn de los pequelos conduce 

a los grandes a interrogarse sobre sus 

propios compoflamientos lectores. 

Sy Intercambios con otros niiíos de la escuela o con otros 
adultos. 
I Tener en cuenta las lec- - ESTABLECER COMITES DE 

turas de 10s otros. LECTURA para decidir las compras 

en función de los deseos de lectura de 

los diferentes compaleros, del pmu-  

puesto, de las necesidades. del equili- 

brio del fondo. 

I Comunicación de Ins - ELABORACION DE A R ~ C U L O S  

selecciones de lectura. sobre los libros en la prensa local o 

en el peribdico de la escuela. 

I Reflexión sobre las reprc - INTERCAMBIOS CON PERSO- 

sentaciones: las dadas por la NAS DE LA TERCERA EDAD 

literatura infantil, juvenil. sobre la representacibn del anciano en 

la literatura juvenil. 

p- Debate sobre la Biblioteca Escolar tal como es, tal 
como les gustaria. 

p Intercambios por redes, 
estructuras... 

!F Concienciación de la 
diversidad de las dificultades. 
Situarse en relación a los 
otros. 

F Investigaciones. 
I Ir de las lecturas perso- 
nales a las lecturas de un 
grupo. Descentralizarse para 
mejor localizarse. 

- BECAS PARA LIBROS ... 

- DAR PIE A QUE SE EXPRE- 
SEN LOS NO LECTORES por las 
representaciones que tengan de la Iec- 
tura, sobre sus gustos, dificultades, los 
tcmas que l a  gustarían ver repmen- 
tados en los libros. - INTERCAMBIOS sobre las estra- 
tegias de lectura de cada uno: los obs- 
t8culos a remontar (tipografía. textos 
densos, descripciones largas, entrada 
tardia en la accibn ... utilidad de las 
notas, del prefacio...). - ESTABLECER AYUDAS DE 
LECTURA. 

- INVESTIGACIONES ~ k v d ~  a U- 

bo por 10s nifios sobre: 
las lecturas de la clase 
las lecturas de la escuela 
las lecturas del barrio 
las lecturas de los adultos. 

Formular proposiciones para contri- 
buir a una politica local de lectura. 
Dirigirlas a los libreros del barrio, a 
los mediadoras del libro. a los dirigen- 
tes de grandes almacenes (con puntos 
de venia de libros). a los representan- 
tes municipales. a la comisibn de lec- 
tura del pueblo o ciud ad... 

* Madeleine COUET (CDI) Val de Marne 

NOTAS: (1) En prac~cii~amente la totalidad de las bibliotecas municipales y escolares francesas se utiliza la clasificacibn decimal DEWEY. 
(2) Clasificacibn recogida en la publicación 'Mini guide diine BCP", editada por el Centre RCgional de Documentation Pedagogique (CRDP) de Grenoble. 
(3) Centre Depanamental de Documentation Pedagogique (CDDP) de Epinal. -. 
(4) Centre Regional de Documentation Pedagogique (CRDP) de Poitien. 
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ENTRE EL CONFLICTO Y LA ESPERANZA 

A 
tris se quedaron los aaos 
en que el francés era una 
de las "marias"; ahora es 
considerado como una de 
las materias de mayor peso 

específico en el "curricúlum" de 
los estudiantes. Nuestra incorpo- 
ración a Europa ha sido la 
causa principal. Todos coinciden 
en que debe conseguirse una 
Europa multilingüe en el a50 
2.000. 

En un congreso celebrado en 
Lyon durante el mes de enero de 
1989 bajo el .lema "iQut Escuela 
para Europa?" se abord6 la proble- 
mática de la educacibn en la Europa 
del "Acta Unica", coincidiendo todos 
los congresistas en las manifestacio- 
nes de Harold Wemrich, profesor de 
la Universidad de Munich, quien 
declar6: "La unidad es una palabra 
de dominio. La pluralidad es una 
palabra de libertad". 

Jacques  
Tschoumy, 
Director de¡ 
I n s t i t u t o  
Romand de 
Investigacio- 
nes Pedagó- 
g i c a s  d e  
suiza, subra- 
y6 durante 
su partici- 
paci6n en 
dicho Con- 
g r e s o ,  l a  
necesidad 
de que los 
e s c o l a r e s  
comiencen 
a estudiar 
idiomas an- 
tes de la a- 
dolescencia. 

" H a s t a  
l o s  1 2  
años", dijo, 
"el niño to- 
ma la ense- 
ñanza de un 
idioma co- 
mo un juego 

y no tiene miedo a equivocarse". 
'En el Proyecto de Reforma" que se 

ha elaborado hoy en España, en el 
curso 89-90 se ha realizado el pro- 
ceso de habilitación y adscripcion, 
seguida de las Ordenes Ministeriales 
29-Xl1-89 y por la Resolución 4-6-90 
(B.O.E. del 6) (B.O.M.E.C. de 7, 18 
y 25 de junio de 1990). Establece la 
relación de puestos de trabajo de los 
centros públicos de acuerdo con la 

francés 
pirhmide de grupos de alumnos pn- 
vista para el curso 90-91. 

Estas nuevas relaciones, suponen 
efectiva la calidad de enseñanza en 
los siguientes aspectos, en lo que a 
idiomas se refiere: 

1) Incremento en la dotaci6n de 
profesores especialistas de inglts y 
Francts, al objeto de que se pueda 
garantizar a los alumnos la opci6n 
entre uno u otro idioma. 

2) Extensibn cuando las "disponi- 
bilidades horarias" del profesorado 
lo permitan, de las enseñanzas de 
lenguas extranjeras al ciclo Medio 
de E.G.B con caracter experimental. 

La Reforma prevt el comienzo de 
la enseñanza de un idioma extran- 
jero a partir de los 8 años, con lo 
que la segunda lengua extranjera 
sera introducida al comienzo del ter- 
cer ciclo, que corresponderá, más o 
menos, al actual Ciclo Superior de 
E.G.B. (Hoy por hoy es dificil 
suponer un desplazamiento de la 
lengua inglesa como primera lengua 
extranjera). 

Ahora bien, esto exigirá una nueva 
estructuracibn del horario lectivo e 
incluso de los espacios escolares, si 
se quiere intentar la introduccibn de 
los modelos medios tecnol6gicos a la 
enseñanza de idiomas. 

Como es conocido en los LB. y 
F.P. se convocan a los padres de los 
alumnos para explicar el proceso. 
Incluso se hacen carteles publicita- 
rios sobre la necesidad di los dos 
idiomas, y, en el sobre de matrícula 
se ofrecen las dos posibilidades. Sin 
embargo, es insuficiente. 

Las cosas están peor en los cole- 
gios públicos. iCómo se han reali- 
zado lw opciones? en unos, por 
correo a partir de los primeros días 
de septiembre; en otros, se deja a 
los propios alumnos de 6.Q de 
E.G.B. En muy pocos se ha recu- 
rrido a los padres para hacer la 
explicación y el proceso del futuro 
de sus hijos en Idiomas. Lo que sig- 
nifica que ha de mejorar, la forma- 
ci6n e informaci6n. en primer lugar, 
de los padres de nuestros alumnos, 
que no ven de momento "más" que 
s i  un hijo empieza Francts en 6.9 en 
un grupo reducido de uno, dos, tres 
o más, llegara solo hasta 8.Q. 

Si así fuera, la continuidad en la 
segunda obligatoria estaría garanti- 
zada, como expertos en dos idiomas 
extranjeros a los 14 años. 

El francbs: un idioma humanista. 
El francks no es hablado exclusiva 

marco escolar 
mente en Francia; tambitn es el 
idioma materno en parte de Bélgica 
(Valonia), en la Suiza Romande, en 
Canada (Quebec), y en otros conti- 
nentes (antiguas colonias) es la len- 
gua oficial o la lengua de relaci6n 
con el extranjero. Casi unos 200 
millones de personas de 42 paises lo 
usan a d i o ;  escritores de culturas muy 
distintas lo utilizan y lo promueven 
(Moshe, Sedar Sengor, Tahar Ben 
JCllum). 

El francts es portador de valores 
nuevos y de una versi6n del mundo 
distinta de la que se le atribuye. Va 
sobresaliendo una expresi6n cultural 
múltiple en lengua francesa, en vanos 
continentes, que irá desarrollándose 
cada vez más en los años venideros. 
Esta nueva dimensibn internacional 
va acompañada de una transforma- 
ción del estatuto de las lenguas en el 
marco de la CEE (Congreso de 
Lyon, Enero 1989). 

No se tiene que reducir e imponer 
la hegemonía de una sola lengua, 
porque a la larga, las lenguas euro- 
peas, por mucho prestigio que ten- 
gan, probablemente se convertiran 
en meros dialectos locales, de uso 
casero. 

P a r a  e v i t a r  el uni l ingt i ismo 

La Reforma preve el 
comienzo de la enseñanza de 
un idioma extranjero a partir de 
los ochos años, con lo que la 
segunda lengua extranjera serP 
introducida al comienzo del 
tercer ciclo. 

hay que promover y enseííar en y 
desde la escuela varios idiomas, . 
porque es donde se forman los futu- 
ros europeos. 

Los adultos y los jóvenes piden 
contenidos más específicos y las Ins- 
tituciones de Enseñanza tienen que 
definir nlievas orientaciones y ofer- 
tas especializadas. Pero es responsa- 
bilidad de las autoridades políticas. 
definir una educación basada en la 
diversidad lingiiistica y ofrecer al 
alumno la posibilidad de elegir entre 
varios idiomas que garanticen las 
mismas oportunidades de aprendi- 
zaje de al menos dos idiomas en 
todos los sectores de la sociedad. 

Pilar CARCIA FERNANDEZ 



RECURSOS DIDACTICOS 
MUZZY 
Alfaguara- Aguilar. 

Comprende: videocassette, 
audio-cassette, libros de acti- 
vidades y libro L'histoire de 
Muzzy, ilustrada en foto- 
gramas del film original. 

SERIE "MIRAGE" 
Bruño. 

- E.G.B. Se basa en situa- 
ciones motivadoras para tra- 
bajar todos los aspectos de 
la lengua. Organización clara, 
riqueza y variedad de ilus- 
traciones y cuidada selec- 
ción de textos. 
- B.U.P. Plan cíclico y 

progresivo. 
- C.O.U. Adecuado para 

preparar la Selectividad. Se 
armonizan los niveles del 
lenguaje coloquial, informa- 
tivo y literario. 

LE NOUVEU SANS FRONTIERES 
(Novedad) 

Es el método más moderno 
y eficaz para el estudio del 
francés como segunda lengua. 
El éxito se debe al perfecto 
equilibrio que los autores 
han dado a las cuatro des- 
trezas fundamentales: lectu- 
ra, escritura, habla, audición. 

Buen aprendizaje de la 
lengua, con vocabulario, gra- 
mática, fonética y estructu- 
ras; un buen aprendizaje de 
la comunicación, con situa- 
ciones vivas y variadas, in- 
cluyendo numerosas activi- 
dades de "toma de palabra". 

Los niveles 1 y 2 contie- 
nen 4 unidades, con los 
mismos personajes, que per- 
miten al estudiante introdu- 
cirse en la vida cotidiana 
francesa, al tiempo que incre- 
menta su vocabulario y des- 
arrolla su dominio de la 
gramática. 

SANS FRONTIERES 
Clé International 

Es el método de más 
éxito y difusión en la actua- 
lidad en Es~aña .  Para ibve- 
nes y adult& principianies. 

VOlE EXPRESS. 
CIé International. 

Ph. Dominique, J. Girar- 
det y M. Verdelhar. 

CIé International. 1990. 

Autoaprendizaje dirigido a 
adultos principiantes o fal- 
sos principiantes que desean 
aprender por sí mismos y a 
la vez descubrir un país, su 
cultura y las costumbres de 
sus habitantes. 

SANS FRONTIERES 
PERFECTIONIEMENT 
J. Vassal-Brunberg. 

Clt International. 
Manual de apoyo que ha 

sido concebido para que el 
alumno pueda dominar el 
frands moderno, reconocien- 
do el entorno cultural, polí- 
tico y econbmico del país. 

EN AVANT LA MUSIQUE 
CIé International. 

Para E.G.B. Basado en acti- 
vidades Iúdicas y utilización 
de canciones. Esta siendo 
utilizado actualmente en la 
operación de reintroducción 
del francés en la Comuni- 
dad Canaria. 

CASTOR POCHE 
Flamarión 

Colección recomendada para 
los m b  pequeños (Tres nive- 
les). 

METODOS PARA LA 
ENSEÑANZA DEL 
FRANCES COMERCIAL 
I.C.E. Barcelona 

Ayuda para la prepara- 
cibn de las clases de los 
profesores de E.G.B., F.P., 
y C.O.U. 

- 

FRERE JACOUES 
Hachette. 

Método de lectura para 
niños no francófonos. Nivel 
"débutants" de E.G.B. Para 
trabajar por medio de fichas 
fotocopiadas. 

GUlDE DES PAYS D U  
MONDE DE A á Z 
Hachette. 

Presentación por fichas. 
Actual y muy rico en con- 
tenido. 

ADQUlSlTlON ET 
UTlLlSATlON D'UNE 
LANGUE ETRANGERE 
Daniel Gaonac'h, coord. 
Hachette. 

Trabajo muy completo de 
investigación y englobamien- 
to; temas como contextos 
lingüisticos y control de las 
actividades del lenguaje, pro- 
cesos cognitivos, etc. 



ESPACES: GUlDE 
PEDAGOGIQUE 
Hachette. 

Destinado principalmente 
para B.U.P. y adultos (tres 
niveles). Concebido para ser 
utilizado por profesores de 
niveles, medios y condicio- 
nes muy diferentes. Cada 
nivel comprende manual ilus- 
trado, cuaderno de ejerci- 
cios, cassettes y una serie 
pedagógica. 

LE FRANCAIS AU CM2 
Hachette-Ecoles. 

Pedagogía global del fran- 
cks. Eficaz para el alumno 
porque el orden de apari- 
ción de actividades es siem- 
bre regular. 
- 

TROlSlEME LlVRE 
DES CHANSONS DE 
FRANCE 
Ciaudine et Roland Sabatier. 
Hachette 

LE MONDE EN 
CARTES: CLES POUR 
COMPRENDRE 
L'ACTUALITE 
Philippe Blauchard 
Hachette-Education. 

Un atlas para observar, 
un libro para conocer, una 
obra de referencia para con- 
servar. 

KALEIDOSCOPE: 
LANGUE ET 
ClVlLlSATlON 
FRANCAISE PAR LE 
VIDEO 
Hachette. 

Amena, agradable e inte- 
ractiva manera de vivir en 
clase la lengua francesa. 
Destinado a la enseñanza 
secundaria, puede ser utili- 
zado en niveles superiores o 
para adultos. 

BIENVENU EN 
FRANCE 
Annie Monnerie-Goarin. 
Hatierl Didier 

Videos con guia didáctica. 
Destinado para adultos de- 
butantes. 

ALLO, FRANCE! 
Larousse. 

Tres cursos. Incluye libro 
del alumno, cuaderno de 
ejercicios, guia pedagógica y 
cassette. 

PIROUETTES 
Magisterio. 

Método de francais para 
E.G.B. Comprende 3 nive- 
les, adecuados a cada curso. 

PIROUETTES (libro del 
alumno). 

LES JEUX DE PIROUET- 
TES (libro de ejercicios). 

GUIA DIDACTICA PARA 
EL PROFESOR. 

CASSETTES. 
DIAPOSITIVAS. 
Es un mktodo comunica- 

tivo, emplea actividades crea- 
tivas, canciones, poesías, juc- 
eos. crucieramas .... 

ACTION, 1,2,3. 
EXERCICES ET 
ACTlVlTATS EN 
FRANCAS 
Francois Mokouski. 
SGEL. 

Para EGB, ciclo superior. 
Incluye solucionario. 

HORIZON 
Gentil Puig 
Vicens Vives. 

Para R.1l.P. 

MAINTENANT 
Walter E. Minetto, P i em 

Salamano. 
Vicens Vives. 

Método destinado especí- 
ticamente para los alumnos 
de C.O.U. 

El número 1 incluye cas- 
sette y el 2 Guia solucionario. 

PARA 
ACTUALIZACION 
DE PROFESORES 

JOUR APRES JOUR: AI- 
manach de lhstoke de Fr~ncc 
et du monde. 

Bngitte Amaud, Bruno Liquel 
Hachette Education, 1987 

Busca presentarnos los gran- 
des hechos histbricos, clasi- 
ficados por fechas, de una 
forma novelada. 

LEXIQUES 
Coordonnk par A. Helmy 
Ibrahim. 
Hachette 1989. 

Trata del mundo de las 
palabras. Investigar, descubrir, 
clasificar, combinar, apren- 
dizaje del Ikxico, etc. 

MANUAL DE 
AUTOFORMACION 
Paola Bertocchini, Edvigc 
Constanzo. 
Hachette, 1989. 

A partir del cuaderno de 
ejercicios Productions kcri- 
tes; despuks se publicaron 
en Le francais dans le  
monde. 

ADQUlSlClONY 
UTlLlZAClON DE UNA 
LENGUA 
EXTRANJERA 
Coordonnk por Daniel Gao- 
nacli 
Hachette, 1990 

ENJEUX DU MONDE 
J. Gknéreux. 

Panorama económico mun- 
dial 1988. 



Presentamos a continuación una relación de editoria- 
les, agrupadas por las diversas áreas temáticas relaciona- 
das con la enseñanza del francés: 

1 PREESCOLAR-EGB 

Alhambra 
Clé International 
Edid 
Didier 
Edelvives 
Hachette 
Larousse 

1 BUP-COU-ADULTOS 1 
Alhambra 
Clé International 
Edi-6 
Hachette 
Hatier 
Larousse 

Alhambra 
CIé International 
Didier 
Hatier 

FRANCESORAL 1 
(Libro + cassette) 

CIé International 
Hachette 
Didier 
Edelvives 
Larousse 
MGP 
Sermapl Hatier 

[ GRAMATICAS 

CSitedra 
Cié International 
Didier 
Duculot 
Flamarion 
Garnier 
Hachette 
Hatier 
Larousse 
Masson et Cie 
Nathan 
Perrier 

EJERCICIOS DE 1 GRAMATICA 

Clé International 
Didier 
Duculot 
Edid 
Hachette 
Hatier 
Magnard 
Payot 
PUG 

1 TRADUCCION 

Bordas 
Didier 
Hachette 
Larousse 
Klinchsiek 
PUF 

Alhambra 
Armand Colin 
Belin 
CIé International 
Hachette 
Hatier 
Didier 
Larousse 

DlDACTlCA 
Armand Colinl Bourrelier 
Clé International 
Didier 
Duculot 
Dunod 
Hachette 
Hatier 
Larousse 
Retz 
Sgel 

1 LITERATURA 

Alhambra 
Armand Colin 
Didier 
Gallimard 
Lettrers Modernes 
PUL 
Sgel 

Alhambra 
CIé International 
Duculot 
Edi-6 
Gallimard 
Hachette 
Larousse 
SGEL 

LECTURAS FACILES 1 GRADUADAS 1 
i11~1tol(~ 1:rance 
1 2  livre 
de mon ami 

Alham bra 
Grafisk Forlag 
Hachette 

Gallimard 
Nathan 

AUDlOLlBROS 1 PARA ADULTOS 
Audilivre 
Cassettes Radio France 
La voix de son livre 
Le livre qui parle 

1 DICCIONARIOS 1 
Hachette 
Langenschidt 
Larousse 
Robert 

Otras editoriales: Adonis, 
Albin Michel, Bordis, C1é 
International, Collinsl Grijal- 
bo, Didier, Duculot, Hatier, 
Herder, Maklu, Masson, Na- 
than, PIJF, Suil, Vander 

CENTRO NACIONAL 
DE DOCUMENTACION 
PEDAGOGICA 

Este organismo francés edita un 
amplio catalogo de material didáctico: 
libros, diapositivas, videos. programas, 
de ordenador. etc. para el profeso- 
rado, alumnos y padres. También edita 
en colaboración con el Ministerio de 
Educación un catálogo (Images a lh) ,  
que recoge más de 500 videos. 

Para más información: 
CNDP - BP 150 - 75224 Paris CEDEX 05 
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PUBLICIDAD 

Servicio cultural de 
de la Embajada de 
Francia 

Una importante fuente de recursos didácticos y docu- 
mentación, puesta al servicio del profesorado de francés, 
y de utilidad también para otras asignaturas, es la cons- 
tituida por las diferentes secciones dependientes del Ser- 
vicio Cultural de la Embajada. 

DOCUMENTACION de la actua- 
PEDAGOGICA lidad cultural 

Institut Francais y social, reportajes de tema artístico, sistema educativo francks. 
Gérard Coudougnan científico, etc. Pueden ser de gran lnstitut Franqais 
Marqués de la Ensenada, 12 utilidad tanto en E.G.B. como B.U.P., Tony Prud'homme 
28004 Madrid F.P. y C.O.U. SeMce de Docurnentation et Inforrnation 
Telf.: 31949 56-3194963 Oficina de Turismo francés Marqués de la Ensenada, 12 

Alcalá, 63 28004 Madrid DlFUSlON CULTURAL 28014 Madrid Telf.: 3 19 49 56 - 319 49 63 
Embassade de France Telf.: 576 31 44 Orientación e información para cur- 
Service de la Difussion Proporcionan todo tipo de folletos, en Francia. 
Marqués de la Ensenada, 12 carteles, mapas, etc. de promoción 
28004 Madrid turística del país. 
Tel. 41001 88 
Servicio de préstamo de videos, cas- lNFoRMACION *CADEMICA 
setes, diapositivas, exposiciones y Embassade de France 
películas. Cuentan también con una Balce 
colección de software educativo. Villalar, 1. 1 .q Dcha. 

Entre los videos, cabe destacar la 28001 Madrid 
colección de documentales con peno- Telf.: 576 06 45 - 576 07 83 
dicidad mensual, en donde se reco- Información sobre becas, cursos y en 
gen entrevistas a diversos personajes general todo lo relacionado con el 

Para más información: 
EMBAJADA DE FRANCIA 
Service Culturel. Bureu d'action 
linguistique et de cooperation 
educative 
Salustiano Olozaga, 3 
28001 Madrid 
Telf.: 435 02 42 



Direcciones útiles 
LICEOS Y ESCUELAS 
:RANCESAS 

Lycee francais de le Mission Laique Telfs.: 476 06 45 - 435 00 42 
C/. Camarada Llopis, 50 ext. 38 
Vistahermosa San Sebastidn 
(Alicante) Avda. de Francia, 12 
Lycée francais de Madrid Telf.: 27 31 74 
Avda. Madroños. s/n Sevilla 
Parque de Orgaz C/. Abades, 39 
28033 MADRID Telf.: 2 1 67 44 
Lycée francais de Valencia 
Barcelona . C/. Grabador Esteve, 12 - l.Q 
Capitán Martin Busutil, 6-10 Telf.: 21 79 09 
BARCELONA Zaragoza 
Ecole francaise de la province de Málaga P General Mola, 7, entlo. 
Apdo. de correos 522 Telf.: 22 44 82 
29080 MALAGA 
Centro de Cultura 

ALIANZAS FRAN- 

francesa. Coop. de pa- 
dres 
A. de Correos 429 C/. Juan Ram6n J i  
Av. de Guipuzcoa, 5 
31012 PAMPLONA Telf.: 30 08 65 

La Coruña 
LECTORATS 
(Lectores de francés en 
universidades españolas) Telf. 22 23 56 

Granada 
M. Cherel, C / .  Independencia, 
CI.  Huertas de 
Belen c/ a. 6 E d i f i c i o  T e a t r o  
La Laguna 
Mlle. Sotto. Telf.: 20 71 14 
C/.  Calvo Sotelo, 60 
Apto. 6. C/. San Felio, 11 bis 
Santa Cruz de Tene- Telf.: 21 41 01 
rife 
Murcia Avda. del Caudillo, 
Clere. 
Edificio Sierra Espuña 
cl. Justerones, 2.Q Izda. 
Salamanca 
M. Barousse 
Plaza de las Carmelitas, 7 
Santiago de Compostela 
Mme. Jourdan. 
c/. República del Salvador, 24, 8.0 
Cdceres 
M. Toussaint 
c i  . Médico Sarapán, 1 esc. ctro. - 6.QD 

INSTITUTOS FRANCESES 
Barcelona 
C i .  Moya. 8 
Telf.: 209 59 11 
Bilbao 
Alameda de Recalde, 12 
Telf.: 423 60 98 
Madrid 

'l'elt'.: 23 75 82 
Santander 
C/ . Calvo Sotelo, 13 
Telf.: 22 51 78 
Valladolid 
Plaza del Poniente, 5 
Telf.: 33 96 66 
Vigo 
Policarpo Sanz, 31 
Telf.: 43 61 09 
Orense 
General Franco, 93. 2.0 
Telf.: 23 3 1 07 
Burgos 
I.N.E.M. 
C/ . Melchor Prieto, 9.4. 
Telf.: 20 09 89 
Oviedo 

, Q  izq. 

Vilallar, 1 C/. Marques de Santa Cruz, I 1 
Dir. BAL M. Beifolet Telf.: 21 32 34 

E n algunas ocasiones, conseguir un 
libro de una editorial determinada, 

sobre todo si es extranjera, es una 
tarea bastante laboriosa. En estos 
casos, una solución eficaz es ponerse 
en contacto con una distribuidora. 
Itaca cuenta con un amplio fondo de 
distribución de numerosas editoriales, 
destacando además por su especializa- 
ción en el libro importado; entre los 
países que trabajan están: Alemania, 
Bblgica, Dinamarca, Inglaterra y Fran- 
cia. De esta ultima, protagonista de 
nuestro especial, distribuyen los mate- 
riales de  las siguientes editoriales: 

Clt  Internacional. 
Gallimard. 
Larousse. 
Nathan. 
Robert. 

La sede central, con librería y expo- 
sición está situada en: 
c/ . López de Hoyos, 141 
28002 MADRID 
Telf.: 41 6 66 00 (14 líneas) 

Cuentan además con delegaciones 
en: 

Alicante, Barcelona, Bilbao, Granada, 
La Coruña, las Palmas, Oviedo, Sevi- 
lla, Valencia, Valladolid, Zaragoza. 

L a librería TURNER cuenta tam- 
bién con un rico catálogo sobre didacbca 

del frands, que incluye mttodos, audio- 
visuales y material complementario. 

TURNER 
Gtnova, 3 
28004 MADRID 
Telf.: 3 19 09 26 



SELECTION 1000 
JEUNES LECTEURS 

L as Bibliotheques pour 
Tous (BPT) difunden 

su decimoctava selecci6n para 
los niños de 8-15 años así 
como la selección LIVRI- 
MAGES para los más jóve- 
nes. Para recibirlas, enviar 
un sobre sellado a la direc- 
ción de BPT: 22-26, rue 
Ju les -Vanzuppe ,  94200 
Ivru-sur-S~ine. 

LI BROS-CASSETTES 

L IVRES JEUNES AU- 
JOURD'HUI dedica las 

páginas 259 a 262 de su n.Q 
5 de mayo de 1990 y las 
páginas 367 y 368 de su n.Q 
6 de junio al análisis de los 
libros-cassettes: Nathan, Ga- 
Iliinard, Chardon bleu, Pere 
Castor/ Flammarion, Caster- 
man, La Licorne, Ipomée. 

Información muy valiosa 
para escoger convenientemen- 
te este tipo de material. 

CULTURE ET RIBI.IOTHE 

QUES POUR TOUS. 63, 
rue de Varenne, 75007 Paris. 

BlBLlOGRAFlA 
TEMATICA 

L a revista INTER-CDI pu- 
blica en su nQ 108, no* 

brediciembre 1990, una biblio- 
grafía temática sobre "Los 
caballos y los niños". Todos 
los títulos señalados se encuen- 
tran disponibles en el catá- 
logo de editores 1990. 

INTE R-CDI 2, RCsidence 
de Guinette. 

91 150 ETAMPES 

LECTURAS DE 
ADOLESCENTES 

D ossier especial sobre el 
tema en el n.Q 134-135, 

otoño 1990, de LA REVUE 
DES LIVRES POUR EN- 
FANTS: reseñas sobre algu- 
nas obras recientemente apa- 
recidas, experiencias diversas, 
reflexión sobre lo imagina- 
rio adolescente. artículos. 

relatos de adolescentes ... 66.000 escuelas, en bibliote- 
LA JOIE PAR LES LI- cas y librerías, informa de 

VRES. 8, rue Saint-Bon, manera exhaustiva sobre la 
75004 París (60 F francos). diversidad de la edición para 

el público juvenil. 
SYNDICAT NATIONAL 

. . .  DE L'EDITION. 35, me 
S Grégoire-de-Tours, 75279 

París Cedex 06. 

FIESTA DEL LIBRO 

P or segunda vez se han 
realizado en Francia, las 

jornadas festivas dedicadas 
al libro, bajo el sugerente 
nombre de LA FUREUR 
DE LIRE, durante el fin de 
semana del 13 y 14 de 
octubre. Bibliotecas, librerías, 
asociaciones diversas se mo- 
vilizan para crear animacio- 
nes al respecto (conferen- 

DE u EDICION cias. encuentros con escrito- 
res, exposiciones, etc.). Los 

PARA LA JUVENTUD bibliotecarios escolares han 

E 1 Sindicato Nacional de tomado parte en estas jor- 
la Edición ha, realizado nadas con la operación 

una "Guide de I'edition de "Puertas abiertas en las BCD 
jeunese" que, difundido en y CDll'y otras. 

PUBLICIDAD 



Proyecto de formación e innovación 

Lenguas extranjeras en la enseñanza precoz 

E 
n el marco de la política de 
enseñanza/ aprendizaje de lenguas 
extranjeras recomendada por el 
Consejo de Ministros de Educa- 
ción de los países miembros de 

la CEE, la Dirección Provincial de 
Educación de Madrid ha puesto en 
marcha un proyecto experimental de 
formación de profesores de E.G.B. 
para la enseñanza precoz de lenguas 
extranjeras, (proyecto que para el 
curso escolar 1989-90 se ha limitado al 
Francks pero que podrá abrirse en el 
futuro a las otras lenguas de los países 
de la CEE). 

Uno de los objetivos principales de 
este proyecto es ofrecer a alumnos de 
medios sociales desfavorecidos, la posi- 
bilidad de "conocer", al menos dos 
lenguas extranjeras, la que estudiaran 
dentro del currículo escolar obligatorio 
y la que empiecen como enseñanza 
precoz, lengua que podrán seguir tra- 
bajando, como voluntaria, a lo largo 
de su escolaridad. 

enseaanzalaprendizaje de la lengua 
extranjera dentro de un enfoque comu- 
nicativo, la programación de Unidades 
Didácticas específicas y la elaboración 
de materiales didhcticos complementa- 
rios. 

Objetivos 
- Seguir apoyando el proceso de 

formación y actualización al equipo 
de profesores que ya han trabajado 
durante el curso 1989-90. 

- Ayudar a la estructuración de Uni- 
dades Didhcticas y a la elaboración 
de materiales complementarios de 
aula. 

- Estudiar y definir criterios para la 
evaluación de la experiencia así 
como elaborar instrumentos ade- 
cuados de medición. 

- Realizar un seguimiento riguroso y 
con fundamentación te6rico-prhctica 
de la experiencia. - - - - - - - - - - - - - - - 

La formación de los profesores se propuestas del D.C.B. en el ares de - Abrir la formaci6n para la ense- 
ha basado en el estudio y análisis de lenguas al mismo tiempo que Se han ñanzalaprendizaje precoz de las 
las principales teorías de especialistas revisado las teorías que los psicolin- lenguas extranjeras a nuevos profe- 
sobre el desarrollo cognitivo en niños güistas más conocidos tienen sobre el 
en esta edad, así como 10 que diferen- desarrollo cognitivo de 10s niños que sores participantes con el fin de 

tes psicolingüistas recomiendan sobre empiezan la escolaridad. asegurar la continuidad y un correc- 

el momento de introducir las lenguas A esta formación teórica ha unido to desarrollo de la experiencia a los 
extranjeras y sobre su con- la actualización metodol6gica de la alumnos implicados y 
tribución a la formación del .as facultar el extenderla a 
pensamiento lógico en el Colegios que 10 han puesto en práctica nuevos alumnos. 
niño. - Permitir la participa- 

A esta formacibn se ha 

E sta relacibn incluye s61o "Rosa de Luxemburgo" ción tanto de profeso- 
unido un análisis sobre la 
evolución de las didácticas los centros de la Comuni- "Capitan CortCs" res como de coordina- 
específicas y una reflexión dad de Madrid, pero tenemos MADRID-CENTRO dores de 10s grupos a 
metodológica sobre las L ~ ~ -  constancia de que se está reali- "San Idelfonso" congresos, encuentros 
guas Extranjeras. zando en otros muchos puntos MADRID-NORTE 

de España. "Ntra. Sra. Victorias" y10 jornadas naciona- 

Fases de la formación ALCoBENDAS VALLECAS les e internacionales re- 
"Tierno Galvánn "Jaime Balmesw feridos al tema. 

El proceso de formación ALCORCON "Sto. Domingo" 
Se ha estructurado en dos "Giner de los Riosn - Poder acudir a cúnsul- 

"Concha Espinaw 
fases: a) Una primera fase CIUDAD-LINEAL VILLAVERDE tas con expertos nacio- 
de carácter intensivo que "Mendez Núñez" "Antonio Nebnja" nales e internacionales. 
sirvió, como de punto de COSIADA ALCALA - Ampliar la bibliografía 
partida para la puesta en " l h m a n o s ~ ~ h a d o "  En colegios concertados o priva- específica y hacer po- 
común de intereses y con- "Pío Baroja" 
ceptos. Consistió en un cur- "Virgen del Amor Hermoso" sible la suscripción a 

"San Esteban" nerse en contacto con el '%en- revistas especializadas. sillo de una semana en el GETAFE 
mes de septiembre. tro de base": - Adquirir materiales 

"Seseña y Benaventew 
El proceso de trabajo de PARLA 

CEP de Vallecas adecuados a este tipo 
Puerto .de Baños. s/n 

estos grupos ha consistido "Ciudad de MCrida" 28018 Madrid de enseñanza/ aprendiza- 
en: Estudiar y analizar las LATINA-CARABANCHEL je. 
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La prensa y los adolescentes: una 
experiencia en educación de adultos. 

Por M." ROSA VELA * 

D urante el primer trimestre del curso 
acadtmico 1983-84. la Embajada 
Francesa de Madrid convocó el 
concurso Jeune Reporter para jóve- 

nes estudiantes de 2.' etapa de E.G.B. y de 
enseñanzas medias. 

Al pertenecer la Educación Permanente 
de Adultos a E.G.B., desde el punto de 
vista administrativo, nuestros alumnos ado- 
lescentes formaban parte de esa población 
escolar convocada a trabajar en una labor 
creativa tan interesante: la elaboración de 
un periódico bilingüe (francts-español). 

La Embajada fijó unas normas que deli- 
mitaban la confección de los periódicos que 
los jóvenes podían presentar a concurso. 

Entre estas normas figuraban las siguien- 
tes: 
- Extensión mixima del peri6dico: doce 

paginas; 
- Porcentaje entre ambos idiomas: al 

menos un 60% en lengua francesa; 
- Creación de anuncias publicitarios, por 

palabras y gráficos, en ambas lenguas; 
- Elaboración de encuestis: al menos una 

en cada lengua; 
- Aparición de secciones de actualidad 

literaria, deportiva, científica, etc.; 
- Nombre del periódico y lema que hicie- 

ran referencia a los fines de la convoca- 
toria. 

Junto con las normas se establecían los 
premios correspondientes: viajes a Francia, 
e a u i ~ o s  de~ortivos. dotaciones de libros. 
d&s, cassettes ..., ' así como el plazo y 
condiciones de presentación. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Al incorporarse a las clases, desputs del 
partntesis navideíío, propuse la participa- 
ción en el concurso a un grupo de alumnos 
adolescentes cuyas edades oscilaban entre 
15 y 17 años y entre los que se encontra- 
ban uno bilingüe, nacido y criado en Fran- 
cia, cuya adscripción al equipo fue de gran 
valía. Aceptaron la propuesta y comenza- 
ron a trabajar en horas de estudio, tuto- 
rías, etc ..., a travts de las siguientes fases y 
estrategias: 
- Elección de un nombre para el peri6- 

dico y de un lema según las bases de la 
convocatoria. 
Título: "La Jeunesse* 
Lema: "La jeunesse es( a l l e  qui p i d e  
le chemin vers la joie". 

- División del trabajo en equipo por 
comisiones. 

- Definición de las secciones del perio- 

dico: editorial, deportes, secciones lite- 
raria y cientifica. actualidad, publi- 
cidad, maquetación, etc ... 

- Organización de las mismas y adscrip- 
ción de ellas. 

- Estudio y propuesta de contenidos. 
- Selección de los temas. 
- Elaboración de guiones. 
- Investinación v redacción. 
- ~ i s e ñ G d e  la Publicidad y de las ilustra- 

ciones. 

- Encuestas: los alumnos aprendieron la 
técnica de la encuesta a travts de todas 
sus fases y la aplicaron pasando encues- 
tas a una población heterogtnea, bare- 
mando desputs los resultados y extra- 
yendo conclusiones. 

- Reuniones y puesta en común semana- 
les. 

- Corrección y coordinación. 
- Confección formal del peri6dico. 

ASPECTOS PEDACOCICOS 
Objetivos generales 

Participar en el concurso 'Jeune Repor- 
ter" convocado por la Embajada Francesa. 

Objetivos especificas 
Utilizar el periódico bilingtie como recurso 

didáctico y explotar su función interdisciplinar 

Obietivos alcanzados 
- -~otenciación del trabajo en equipo. 
- Adquisición de técnicas de trabajo e 

in~~stigación. 
- Valoración de la metodologia activa y 

participativa. 
- Interés y estimulo por el estudio de la 

lengua francesa. 
- Interés y estímulo hacia la prensa. 
- Profundización en diferentes campos del 

saber. 
- Conocimiento y apmiaci6n de los valo- 

res socio-culturales. 
Material utilizado 
- Fungible: material de papelería y ofi- 

cina. 
- Didactico: revistas y periódicos france- 

ses y españoles. 
Recursos didácticas 

Valorar el trabajo en equipo y considerar 
la dedicacibn personal y grupa1 como acti- 
vidades educativas evaluables en el curricu- 
lum escolar y acadtmico de los alumnos 
participantes. 
COMPONENTES DE INDOLE 
DIVERSA 
Linguisticos 

De una parte. todos los aspectos morfo- 
sintacticos que los alumnos iban utilizando. 
y de otra. los aspectos estilisticos y litera- 
rios de los que ellos se valían en las distin- 
tas secciones del periódico. 
Culturales 

Estudio e interés por la actualidad 
nacional e internacional, así como por los 
contenidos científicos y técnicos de nuestra 
sociedad. 
Psicopedagógicos 

Manifestación de intereses personales de 
los alumnos en relación al mundo de la 
cultura y a la actividad realizada en 
equipo. 

Sociológicos 
Relación y toma de contacto con el 

entorno. Proyección del medio ambiente en 
la actividad escolar. Manifestación al medio 
ambiente a travts del area de francts. 

A finales del mes de abril, el periódico 
estuvo terminado y fue presentado a con- 
curso. Mereció una mención especial de la 
Embajada, y los participantes recibieron 
como premio un lote de discos de los 
grandes autores e inttrpretes de la canción 
francesa. 
*M."osi VELA OTERO es Profesora en el 
C. P. de E. P.A. "Aluche ': 





OTRAS EXPERIENCIAS 
C.E.P. "MADRID-CENTRO 
Princesa, 3 1 
28008 MADRID 
Telf.: 247 41 43 

Proyecto-Unidad Didáctica: "SA- 
LUT, LE FRANCAIS EST ARRI- 
VE". 

Profesores: Pilar García Fernández, 
Elena Alcantara, Pilar Calvo, Dolo- 
res Díez y Celia Rodríguez. 

Experiencia en 7.Q y 8.9 de E.G.B.; 
cuentan con abundante documenta- 
ción. 

CENTRO DE PROFESORES DE E.P.A. 
"ALUCHE" 

Profesora: M."osa Vela. 
Camarena, 18 1 bis. 
28047 MADRID 
Telf. 717 91 00 

Han elaborado un dossier pedagb- 
gico sobre su experiencia en la ense- 
ñanza del francks en educación de 
adultos (tres niveles) . 
COLEGIO PUBLICO DE LA FRES- 
NEDA 
M. Angel Sanz 
45651 LA FRESNEDA (Toledo) 
Telf.: 70 47 58 

Experiencia en curso sobre la ense- 
ñanza del francés en una escuela uni- 
taria. 

Nuestro ganador ha sido el "Taller de biblioteca" del Cc 
Recordamos que esta sección sigue abierta a vuestros 

publicarse en todos los números. 
Al ganador se le obsequiará con un lote de libros a 

elegir entre: 
Didáctica, Legislación, Lengua y Literatura, Preesco- 
lar, Sociología y psicología educativa, Educación espe- 
cial, Ciencias, Varios. 

~legio "las Matillas" (Miranda de Ebro). 
envíos, aunque por motivos de espacio no haya podido 
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