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Nueva cabecera 
multimedia 

E l Anuario 91 presentaba en portada el nuevo logotipo mu ltimedia 
que sustituye a los libros que acompañaban nuestra cabecera des
de nuestra aparición en mayo del 89. 

Cuando se diseñó dicha cabecera se baraiaron dos opciones 
para denominar la publicación : Educación y biblioteca o Educación y 
mediateca. Decidimos la primera, tratando de subrayar el valor preeminente del libro entre todos los recursos didácticos. 

Por otro lado, como la biblioteca integra en su función cualquier docu
mento en cualquier soporte, consideramos más entrañable sostener la pa
labro biblioteca frente a mediateca. 

Esta biblioteca multimedia, como de hecho ha sucedido en los países 
más en vanguard ia, tiene como propios no sólo los materiales bibliográfi
cos, sino sonoros, visuales, informáticos, plásticos, etc. 

Si desde el primer momento concebimos la publicación como exponente 
de un centro de recursos multimedia, ¿por qué entonces no se plasmó en 
nuestra cabecera? 

la explicación es �.. muy sencilla. Encar-

gamos a varios dise- �. � ñodores lo cabecero 
y de todos los mode- . los presentados nos 
gustó el que recogía ... : � los principales ele-
mentos: el centro ". /::.�:�. I e�.ucativo, .Io� alum-
nos y el lema educa- .... .. clon y biblioteca ( s o b r e e n t ie n d a · . '  

. como mu ltimedia) . 
Sin embargo, la ca- becera presentaba 
un elemento didáctico concreto con el que el diseñador pretendía com
pensar el conjunto: los libros dispuestos en una estantería. Visual y temáti
camente encaiaban . El tiempo apremiaba y no había tiempo para 
reformarla. El despegue de la publicación no se podía retener ... pues el 
curso tocaba a su fin. 

. 

Ahora, después de casi dos años de rodaje, ha llegado la horo de 
aiustar aquel logotipo, con otro más variado y rica, en consonancia con 
la multiplicidad epistemológica y de usos didácticos de un coniunto multi
media, del que además nos venimos haciendo eco desde aquel inicio. 

Demos la bienvenida a esto rosa de los vientos del conocimiento que 
hemos incorporado a la cabecera y hagamos votos para que preste alas 
a la imaginación creadora de autores, editores y lectores, recordando que 
la verdadera escritura, como enseñara Platón en el Fedro, es la que se 
graba en el alma, la que produce un apre ndizaje efectivo, al decir de pe
dagogos y maestros. 

AVISO A NUESTROS LECTORES 

Nuestra revista ha mantenido, desde sus comienzos en mayo de 1989, el mismo precio en portada y la misma 
tarifa de suscripci6n. A lo largo de todo este tiempo, sin embargo, los costes de producción han sufrido un aumento 
considerable que no podemos asumir enteramente. Es por ello que, a partir del próximo número de marzo, 
nos vemos obligados a aumentar el precio de portada a 475 pesetas. No obstante, continuaremos, por el momen
to, con el mismo precio de suscripción. Queremos demostrar así nuestro agradecimiento a todos nuestros sus
criptores y amigos por la ·acogida y el interés que han demostrado a EDUCACION y BIBLIOTECA. 
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Plano 1 

Convenio del MEe y la Consejería de Educación 

Programa BIBLIOTECA DE AULA EN EL CICLO INICIAL 
El Ministerio de Educación y Cien

cia y la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid han suscri
to un convenio de cooperación. ORo 
DEN 448/1990 de lO de noviembre 
(B.O.C.M. nO 287), para desarrollar 
un Programa de fomento de La BI
blioteca de Aula en el Ciclo Inicial de 
E.G.B., con objeto de contribuir a la 
adquisición del hábito de la lectura 
entre los escolares y, a la vez. facili
tar a los alumnos el acceso al libro en 
su propio centro escolar. La ASO· 
CIACION EDUCACION y BIBLlO· 
TECAS colaborará en la puesta en 
marcha del Programa. 

BIBLIOTECA DE AULA 

La Biblioteca Escolar, esto es, la biblio
teca integrada en el desarrollo del curricu
lum de un centro educativo se vislumbra, 
pese a los imponderables, en el horizonte 
de la innovación y renovación pedagógi
cas de nuestro sistema educativo. A este 
servicio docente le corresponderá promo
ver la individualización definitiva de la en
señanza, transformando paulatinamente 
las mal llamadas bibliotecas escolares ac
tuales y los espacios de recursos diversos 
con que cuentan los centros en auténticas 
y plenas bibliotecas, actualizadas también 
en lo referente a fondos no bibliográficos 
como son audiovisuales, informáticos, etc. 
Este tránsito de la biblioteca en la escuela a 
la biblioteca escolar propiamente dicha recla
ma no sólo una nueva organización curri
cular sino transformaciones de muy diver
so tipo en las mismas estructuras adminis
trativas de la enseñanza. Y, en todo caso, 
cualquier implantación bibliotecaria esco
lar pasa ineludiblemente por la selección 
de los fondos de acuerdo con los objetivos 
didácticos, su conservación y difusión se
gún técnicas apropiadas, ... y, en general, 
una organización biblioteconómica. Aho
ra bien, muchos de los elementos metodo
lógicos de la renovación pedagógica en 
marcha coinciden o son asumidos comple
tamente por la biblioteconomía escolar co
mo son, por ejemplo, los ficheros escola
res de Freinet, las diversas utilizaciones di
dácticas de la prensa, las técnicas de tra
bajo intelectual y científico, sin citar otras 
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aportaciones de los audiovisuales y orde
nadores, por ejemplo. 

Más cerca todavía de este objetivo bi
bliotecario pleno están -pues forman par
te de él-, actividades bibliotecarias más 
comunes llevadas a cabo en los centros. De 
ellas destacan la Biblioteca de Aula y la 
Animación a la lectura. Es, en cierto mo
do, la biblioteca integrada en el aula, aun
que en una fase y cometido muy concre
tos, a diferencia, claro está, de la Biblio
teca General o de centro. En definitiva, 
mientras la primera es fundamentalmen
te un apoyo a la enseñanza dirigida y guia
da por el profesor, la segunda tiene senti
do en cuanto favorece e instaura progresi
vamente una enseñanza crítica, indepen
diente, dialéctica y personalizada. Lo que 
no es contradictorio, porque la educación 
lectora es siempre una resultante de am
bos planteamientos. 

El Convenio se suscribe para reforzar y 
potenciar estas dos actividades: las Biblio
tecas de Aulas y el hábito lector (en Ciclo 
Inicial concretamente). Se trata así de ini
ciar en el primer tramo de la EGB expe
riencias bibliotecarias escolares básicas y 
primordiales. 

No hay que olvidar, por otro lado, que 
esta es una actividad inicial y de primeras 
piedras porque tanto la formación lectora 
como la plena integración de la biblioteca 
en la escuela son objetivos de largo alcance. 

En efecto, al contrario de lo que ha po
dido suponerse en algunos momentos, el 
aprendizaje de la lectura es fruto de un lar
go trayecto y de muchas, complejas y va-

riadas metodologías. Y no exclusivamen
te en lo que se refiere a la adquisición de 
técnicas, destrezas y hábitos lectores, sino 
de formación lJibbliotecaria y documental. 
En este sentido, hay que subrayar que pa
ra familiarizar al niño con el libro y desa
rrollar comportamientos de lector no son 
suficientes acciones aisladas por intensivas 
que sean. 

Sólo la Biblioteca Escolar y sus Biblio
tecas de Aula garantizan ese logro. Las dos 
parten de concepciones y prácticas distin
tas pero complementarias. Incluso sus re
laciones con el libro se conjuntan con las 
que pueden instaurarse en la biblioteca pú
blica municipal o la del barrio. 

Para que una Biblioteca Escolar cum
pla sus funciones y merezca llamarse así, 
sin quedar reducida a un mero equipa
miento de depósito y almacenamiento de 
documentos, ha de modificar la pedagogía 
del libro de texto como fuente única y ex
clusiva del conocimiento a otra donde la 
variedad de fuentes de información sea la 
norma. Donde la autonomía del lIlumno 
al acceso del documento sea requisito fun
damental. En este sentido la Biblioteca Es
colar promueve nuevas relaciones curricu
lares, convirtiéndose en un instrumento de 
la calidad educativa que tanto se demanda. 

Con todo, el Convenio se centra, en es
tricto sentido, en la Biblioteca de Aula, con 
independencia de la existencia o calidad de 
la Biblioteca General de cada centro, con 
objeto de poder llevar a cabo el adecuado 
seguimiento de sus objetivos y en base a 
los recursos disponibles que atienden ex-



clusivamente la dotación de Bibliotecas de 
Aula en el Ciclo Inicial. Las reflexiones 
aquí apuntadas de relaciones con la Biblio
teca General son considerandos fronteri
zos para la necesaria conceptualización de 
la experiencia. 

La existencia de un fondo documental 
en las Bib[iotecas de Aula no excluye su 
extensión y complementariedad con otras 
que existan en el mismo centro educativo. 
Finalmente, en la medida que [as Biblio
tecas de Aula se coordinen con la Biblio
teca General, [os enseñantes trabajan con 
e[ fondo documental existente en e[ cen
tro y pueden proponer en sus clases más 
actividades alrededor de los libros de [ec
tura o más acciones de trabajo en la ini
ciación a la búsqueda documental, promo
viendo la más completa formación lectora 
de los alumnos. 

PROGRAMA 

El Programa, dirigido a todos los pro
fesores del Ciclo Inicial de E.G.B. de los 
colegios públicos de la Comunidad de Ma
drid que lo soliciten, ofrece los siguientes 
recursos: 

• una subvención económica para la 
creación de Bibliotecas de Aula en los cur
sos del ciclo señalado. La cantidad, que es
taba en función del número de solicitudes, 
rondará finalmente las 40.000 ptas. por 
aula. 

• curso de formación de 20 horas, a de
sarrollar en 8 sesiones, que se impartirá en 
todos los Centros de Profesores de la Co
munidad madrileña. 

• una "Guía sobre la Biblioteca de 
Aula." conteniendo orientaciones sobre su 
creación y funcionamiento, para todos los 
asistentes. 

• un asesoramiento técnico sobre temas 
concretos y puntuales en los meses siguien
tes a la conclusión del curso. 

• suscripción, para los colegios que [o 
soliciten, a la revista EDUCACION y BI
BLIOTECA. 

AMBITO DE APLICACION 

La convocatoria, dirigida a todos los 
centros públicos del ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid, ha tenido un 
gran número de solicitudes. 

Afectará a 1. 883 aulas de ciclo inicial 
pertenecientes a 461 centros de EGB, asis
tiendo a los cursos 937 profesores. Esta úl
tima cifra puede desglosarse en función de 
los asistentes a cada uno de los 17 CEPs 
de la siguiente manera: Alcalá de Hena
res (59), Alcobendas (75), Alcorcón (35), 
Aranjuez (25), Arganda del Rey (61), 

Madrid-Centro (35), Ciudad Lineal (44), 
Coslada (78), Fuenlabrada (68), Getafe 
(50), Latina-Carabanchel-Arganzuela 
(64), Leganés (79), Majadahonda (65), 
Móstoles (85), Madrid-Norte (40), ValIe
cas (53), Villaverde (18). 

CURSO DE FORMACION 

El curso de 20 horas de duración, orga
nizado por la ASOCIACION EDUCA
CION y BIBLIOTECAS, está concebi
do para preparar a los profesores que soli
citen participar en el proyecto, en la orga
nización y metodología de la Biblioteca de 
Aula de la que son responsables. Los ob
jetivos planteados son los siguientes: 

• Señalar las funciones de la biblioteca 
en e! marco escolar, tanto en su versión 
central como de aula, y sus posibilidades 
de complementariedad. 

• Contribuir a la formación de un fon
do bibliográfico equilibrado en el aula. 

• Orientar sobre las posibles activida
des a desarrollar para la iniciación de! ni
ño en las actividades documentales. 

• Describir las posibles actividades a de
sarrollar en el ámbito de la iniciación a la 
lectura. 

Tras una introducción teórica a los ob
jetivos y funciones de la biblioteca en el 
marco escolar, se dará la infonnación ne
cesaria para la constitución del fondo biblio
gráfico. En la segunda parte del curso se 
realizarán actividades prácticas de anima
ción a la lectura (documental y literaria). 

Los temas impartidos serán los siguien
tes: 

• La biblioteca escolar: biblioteca cen
tral y de aula. 

• Libro de ficción y libro documental: 
características. 

• Selección del fondo bibliográfico. 
• Organización de! espacio y equipa

miento. Iniciación a las actividades docu
mentales en e! Ciclo Inicial. 

• La lectura. 
• Animación a la lectura: objetivos, ex-

perienclas. 
Una carpeta que recogerá los resume

nes de contenidos de cada tema, bibliogra
fías, artículos aparecidos en diversos me
dios y relacionados con los aspectos trata
dos, será entregada a cada uno de los asis
ten ten tes como material de apoyo y de 
consulta una vez que e! curso sea fina
lizado. Esta cuestión del seguimiento ha 
merecido una atención especial a la hora 
de diseñar el curso y, con tal motivo, se 
ha instaurado un servicio de asesoramiento 
para todos los centros inscritos en el Pro
grama, sobre temas concretos y puntuales 
que podrá ser solicitado, en los meses si
guientes a la conclusión del curso dentro 
del Programa Biblioteca-Centro de Docu
mentación Escolar de la ASOCIACION 
EDUCACION y BIBLIOTECAS. 
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Biblioteca Pública Municipal de Aranda de Duero 

�j La estrella de la comarca 
l! 

Conseguir que una biblioteca alcan
ce la mayor popularidad en una co
marca, comparable a la que pueda te
ner el equipo de fútbol, es una tarea 
dificil pero no imposible. Como mues
tra tenemos el caso de esta biblioteca 
de Aranda de Duero (Burgos), en don
de la labor de su director Miguel Aran
dilla y el apoyo de los habitantes y las 
instituciones ha tenido como fruto 10-

.. ' grar no sólo esta popularidad, sino 
también la revalorización de la cultu
ra y la educación de la zona, median
te una continua serie de actividades en 
las que la biblioteca ocupa un lugar 
preferente. 

La biblioteca cuenta actualmente 
con cerca de 6.000 socios y unos 30.000 
volúmenes, datos significativos si te
nemos en cuenta el número de habi
tantes de la localidad (unas treinta mil 
personas). La difusión realizada a tra
vés de los medios de comunicación y 
en los centros escolares ha contribui
do en gran medida a que sea conocida 
y utilizada por todo el pueblo. Cuen
ta con dos sedes, la «Casa de las Bo
las» y la de «La carretera de la Esta
ción», y está previsto para el próximo 
año el traslado a la futura Casa de la 
Cultura, que contará con 4 grandes 
salas . 

Coincidiendo con la III Feria del Li
bro de Aranda de Duero (1986), se ini
ciaron una serie de actividades para
lelas organizadas por la biblioteca, 
aprovechándose también esta circuns
tancia para sacar a la luz el primer nú
mero de una revista anual Biblioteca: 
Estudio e investigación. Junto a ella, ac
tividades como la Biblioteca de Vera
no, un programa de radio, visitas y 
charlas en los centros de enseñanza, in
tercambios bibliotecarios y otros mu
chos proyectos configuran esta incesan
te labor de promoción. 

Biblioteca de verano 

Una de la iniciativas que sigue te
niendo . una enorme aceptación en 
8 

Aranda, es la lla
mada Biblioteca 
de verano; duran
te dos meses y de 
lunes a viernes to
dos los rincones 
con sombra de la 
Plaza M ayor se 
llenan de lectores, 
de todas las edades 
pero especialmen
te niños y jóvenes. 
Es significativa la 
anécdota que rela
ta Manuel Aran
dilla sobre el «en
fado» de varios pa
dres de familia 
porque los niños 
no querían ir a la 
piscina y preferían 
bajar a la plaza a 
leer. A ello contri
buyó en gran me
dida la rigurosa 
selección de los 
fondos para esta 
original forma de 
«sacar la bibliote
ca a la plaza públi
ca». 

La biblioteca no debe limitarse 
a sus cuatro paredes, 

sino que es lícito afirmar que su 
ámbito coincide con toda 

la ciudad y todos sus 
habitantes. 

Programa en la radio 

Otra iniciativa especialmente origi
nal, y que tiene como objetivo la difu
sión de la biblioteca en todos los hoga
res de la comarca, es la realización de 
un programa de radio, en colaboración 
con Radio Cadena Española, de perio
dicidad quincenal. En él se da cuenta 
de las actividades que está llevando a 
cabo el centro, y se habla de temas de 
literatura, historia local, cuestiones cul
turales, etc., siempre con una introduc
ción bibliográfica, lecturas de textos y 
reflexiones acerca de los autores cita
dos. Finalmente, se realiza un coloquio 
en el que todos pueden participar lla
mando por teléfono. Como resultado de 

estas llamadas en tomo a los progra
mas, se realizan también muchas con
sultas telefónicas sobre libros y temas 
relacionados con la lectura. 

Promoci6n en la escuela 

Otras muchas actividades se han di
rigido expresamente a la población es
colar, dentro de una continua y estre
cha relación con colegios e institutos; 
entre otras, charlas y conferencias a los 
alumnos en los propios centros escola
res o como complemento a las visitas 
a la biblioteca. En ellas se explica có
mo manejar un fichero, cual es el sen
tido de la biblioteca y de la lectura, se 



cuentan cuentos a los más pequeños 
y se realizan también ejercicios de 
lectura. Por otra parte los escolares 
han participado también en muchos 
de los programas de radio. 

Al mismo tiempo, el personal de 
la biblioteca está llevando a cabo una 
importante labor de formación de los 
profesores que se encargan de las bi
bliotecas escolares, mediante cursos 
peri6dicos sobre aspectos de catalo
gaci6n, clasificación, animación a la lec
tura, etc. 

Para Manuel Arandilla, "la Biblio
teca no debe limitarse a sus cuatro pa
redes, sino que es lícito afirmar que su 
ámbito coincide con toda la ciudad y 
con todos sus habitantes, pues todos 
aportan su informaci6n ... 

Reseñar, finalmente, otro proyecto 
más de la·biblioteca, la creación de la 
Asociación de Amigos de la Biblioteca 
de Aranda, todavía en fase de madu
raci6n debido a los problemas de falta 
de personal que les afectan. 

Revista Biblioteca 

Mención muy especial en relaci6n a 
las actividades llevadas a cabo en esta 
biblioteca merece la publicación de una 
revista con este mismo nombre, de pe
riodicidad anual. Con una presentación 
muy cuidada y abundantes ilustracio
nes, en ella se recogen artículos de fon
do relativos a las principales ramas del 
saber, tanto humanísticas como técni
cas, y en algunos casos como en el nú
mero dos, incluso un cómic. La revis-

La difusión realizada a 
través de los medios de 
comunicación y en los 

centros escolares 
ha contribuido 

en gran medida a su 
conocimiento y utilización 

por todo el pueblo. 

ta no pretende tener un fm localista, si
no ampliamente cultural, admitiendo 
todo tipo de sugerencias y colaboracio
nes que ofrezcan estudios originales y 
concretos. Es también, de alguna for
ma, el 6rgano de expresión del centro, 
incluyéndose periódicamente balances 
de actividades y datos sobre asistencia, 
lecturas y adquisiciones. 

Biblioteca infantil 

Dirigido al publico más joven, la re
vista ha venido incluyendo en sus últi
mos números el boletín «Biblioteca In
fanti1>" un cuadernillo ilustrado en el que 
con un lenguaje adecuado para estas 
edades, se presentan temas monográ-

Cerca de 6.000 SOCIOS Y 
unos 30.000 volúmenes 

para los 30.000 
habitantes de Aranda de 

Duero. 

BIBLIOTECA INFANTIL 

La cosecba Cll 
otros t/CIIIPOS 

ti!·Mr.M�I�I.'II:-'l \\11:'\ 11\' ..... " .. 

ficos de interés general sobre cues' 
tiones de ecología o historia ( .. La co
secha en otros tiempos", etc.) com
pletados con sugerencias de activida
des o glosarios, y también dibujos, 
poesías o historietas elaborados por 
los propios niños. 

Bibliotec:as escolares 

En su último volumen (nO 5 ,  
1990) incluye un interesante artícu

lo de Purificación Cavia Tamayo, 'so
bre las bibliotecas escolares. Su objeti
vo principal es aclarar conceptos y po
ner de manifiesto el vacío legislativo y 
de iniciativas institucionales para una 
implantaci6n real de las bibliotecas en 
los centros educaticos. Se ocupa tam
bién de la urgente necesidad de abor
dar el problema de la formación del 
profesorado y de la responsabilidad de 
todos los sectores sociales implicados -
padres, profesores, bibliotecarios públi
cos, ayuntamientos- para exigir a las 
instituciones una transformación real de 
la situaci6n. Finalmente, el artículo pre
senta una serie de propuestas de ani
mación para todos los ciclos: «Recons
truir un cuento .. , «Antirrefranero .. , "Li
bro Fórum", .. Dramatización .. o «itine
rarios poéticos ... 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL DE ARANDA 
Ctra. de la Estación Vieja, sin. 
09400 Aranda de Duero 
(BURGOS) 
rs (947) 50 01 00 Ext. 40 
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Multimedia 

ARCHIVO DE LA PALABRA 

Voces ilustres en disco al alcance del público 
A los ochenta años de su fundación, la Re

sidencia de Estudiantes ha querido celebrar 
el acontecimiento con una nueva edición de 
antiguas grabaciones que contenían las vo
ces de algunos artistas, escritores y hombres 
de ciencia. El proyecto, realizado por el Cen
tro de Estudios Históricos entre 1931 y 1933, 
quedó paralizado a consecuencia de la gue
rra civil. Aquellas grabaciones, sin embar
go, no se perdieron y han permanecido , 
durante más de cincuenta años, en un ar
mario de haya que el Centro compro en 1930 
para conservar lo que entonces se denominó 
• Archivo IÚ la Palabra J IÚ las Cancio1lts Popu
lares •. 

El planteamiento inicial era aprovechar, 
con fines científicos por lingüísticas, folklo
ristas e historiadores, la innovación tecnol6-
gica de los fonógrafos . La creación de un Ar
chivo de la Palabra con disco de registro eléc
trico es lo que ha permitido que lleguen has
ta nosotros las voces de Azorín, Juan Ramón 
Jiménez , Pío Baroja, Unamuno, Valle In
elán, Cossío, Ramón y Cajal, Ortega, Asín 
Palacios, Margarita Xirgu, entre otras per
sonalidades relevantes de su tiempo. 

En los años ciencuenta hubo un proyecto 
para trasvasar los discos a microsurcos, a tra
vés de un Centro de Ediciones Fonográficas, 
pero este proyecto fracasó. Posteriormente 
hubo dive rsos intentos de grabaciones, que 
no llegaron a cuajar lo suficiente, hasta que 

en 1986, con José García Velasco y Ali
cia Cómez Navarro como director y sub
directora, respectivamente, el CSIC asu
me la misión de recuperar las grabacio
nes de las voces , 

En general, la tarea de recuperación 
histórica se basa en una triple dimensión: 
a) el rescate y en su caso la restauración, 
b) la investigación y c) la difusión. 

Bajo la dirección de Carlos A1berdi, 
subdirector de documentación de la Re
sidencia de Estudiantes, se está acome
tiendo una catalogación general del 
fondo . 

De momento, la publicación de estos 
tres discos de voces ilustres es ya una rea
lidad. El material ineluye la reproducción 
íntegra del folleto que, en 1932, publicó 
Tomás Navarro Tomás y, junto a las fo
tografías , una reseña bibliográfica de los 
autores de las voces. El mate rial , disponible 
al púb lico, se puede adquirir en librerías, en 
la propia Residencia o en el CSIC por el pre
cio de 5.000 pesetas. 

Estas grabaciones suscitaron curiosas reac
ciones en los propios personajes ilustres. No 
sólo por las reflexiones que les producía ce
der sus voces, como fue el caso de Marqui
na, sino porque la mayoría de ellos graba
ban su voz por primera vez. Sabemos por 
Navarro Tomás que aJuan Ramónjiménez 
y a Menéndez Pidal tuvieron que convencer-

les de que aquella era su voz, y que AzorÚl 
y Unamuno se negaron a escucharse. 

Gracias al proyecto del Archivo de la Pa
labra, tenemos al alcance de nuestro oído 
aquellas voces remotas, ahora por fortuna vi
vas y presentes. 

Carolina PINEOO 

Para mú informaci6n: 

el Vitrubio, 8 
MADRID 
2l 261.98.00 (ext. 203) 

El concierto de la naturaleza 
El sonido de la Naturaleza puede ser aho

ra escuchado en medio de una ajetreada y 
ruidosa ciudad; transportarse a una maris
ma o a un tenebroso bosque ya no es difícil 
si cerramos los ojos y nos ponemos a la escu
cha de las guías sonoras en formato de ca
selte que la editora ALOSA presenta para 
amantes de la Naturale za . 

Esta obra está dirigida por la bióloga ca
talana Eloísa Matheu y consta de dos colec
ciones diferentes; la primera de ellas está 
constituida por tres cintaS de una hora de du
ración cada una en las que se pueden escu
char los sonidos de aves acuáticas, aves de 
los bosques y montañas y aves de nuestros 
campos; la segunda de las colecciones cons
ta de dos cintas, una sobre nuestras rapaces 
y otra sobre los anfibios anuros de España. 
Estas dos colecciones profundizan en el es
tudio realizado sobre una guía sonora de las 
aves de España que apareció hace tres años 
en nuestro país, Walkbird. 

El canto de un ruiseñor, el grito de alar
ma de una lechuza o la encantadora conver-
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sación entre dos 
águilas en su pa
rada nupcial son 
algunos de los so
nidos grabados 
en estas cin tas, 
Cada espacio so
noro es anuncia
do, a demás, por 
una breve locu
ción que explica 
el sonido que se 
va a escuchar a 
continuación. 

Las guías so
noras constituyen 
una meticulosa 
labor de recopila
ción de sonidos 
que ha contado 
con la ayuda y el consejo de los mejores es

pecialistas europeos . El secreto técnico de es

tas grabaciones se encuentra en la utilización 

de una avanzada tecnología basada en reflec
tores parabólicos de sonido que amplifican 
las señales recibidas a distancia percibiéndo
se con toda nitidez diluídas en la música de 
fondo de la Na turaleza . Gracias a estos re
ceptores el hábitat de los animales «espiados» 
no se perturba. 

La edición de estas caselles pretende acer
car al aficionado y al ornitólogo al conoci
miento específico de las -voces» de nuestras 
aves y anfibios y fomentar el respeto a nues 
tra N a turaleza amenazada . Para quienes es
tén interesados, este equipo de científicos, 
además , ha editado otras series de efectos so
noros naturales recogidos en el delta del río 
Ebro y en parques nacionales en los que ade
más de aves incluyen otros animales como in
sectos y mamíferos, 

Beatriz GARLASCHI 
Para mú informadón: 
ALOSA 
Apartado 9259. 08080 Barcelona 
l'S (93) 4241965 
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Libro Infantil y Juvenil 

ALFAGUARA LLEGA AL N O 400 
Una de nuestras niás consolidadas edi

toriales y que mantienen un personalísimo 
sello editorial ha llegado al número 400. Pa
ra una colección tan joven -sólo tiene ca
torce años- puede parecer una cantidad 
de títulos excesiva. Pero en honor a la ver
dad 10 bueno supera con creces lo malo. Ya 
quisiéramos que muchas editoriales, aún las 
de menor tirada, tuvieran una proporción 
tan equilibrada de calidad, buen gusto y 
originalidad. 

«UruJ tÚ las características fond¡JmmtaJes tÚ los 
títulos que publica17Uls para los chicos es que to
dos ellos son obra tÚ autores vivos que escn'btn li
teratura contemporánea tÚ creación J con calidad» 
dice Miguel Azaola, director de la colec-

-¿ De dónde viene su dedicaci6n 
a la literatura infantil? 

José A. del Cañizo.- Soy una ex
traña mezcla. He escrito un poco de ta
do. Por un lado ingeniero agrónomo 
y por otro una persona a la que le gus
tan los temas culturales, y de todo ti
po. Mi obra está un poco dividida 
entre libros de jardinería, que es mi es
pecialidad, y los libros para chavales 
que surgieron un poco por chiripa. 

Comencé inventando cuentos a mis 
hijos y tuve el accésit al Premio N acio
nal de Literatura en 1980. Aquello que 
me divirtió e inventé otro que obtuvo 
el Premio Lazarillo en 1982. Ahí em
pezó el lío en el que me encuentro un 
poco por carambola. 

-¿Qué representa para Vd. escri
bir libros para chavales? 

He descubierto el libre vuelo de la 
imaginación que quizás en literatura 
para adultos hay que tenerlo un poco 
con el freno echado y aquí puede una 
soltarla liberándose del mundo del tra
bajo cotidiano. 

Creo que también es muy importan
te aficcionar a leer. Los que somos dro
gadictos de la lectura queremos conta
giar a las nuevas generaciones y veo 
que si se hacen libros divertidos, con 
los que se lo pasen bien, y que tengan 
cierta garra, puedes ayudar a que los 
niños de entre 6 y 16 años se aficionen 
a la lectura. 

-Su obra eatá cargada de pre
mios. 

He tenido segundos y terceros pre
mios en Gran Angular y a nivel inter
nacional durante los últimos cinco 
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ción. Sin duda esto se refleja perfectamen
te en el catálogo. Haber publicado en Es
paña 10 más interesante de las corrientes 
europeas supuso , en su momento, una rup
tura con lo existente en nuestro país hasta 
la fecha, pero poco a -poco, autores como 
ChristiDe Nostlinger, Roald Dabl, Lygia 
Bojunga Nunes, Peter Hirtling,Jan08ch, 
Amold Lobel n Maurece Sendak tuvieron 

ENTREVISTA A 
JOSE ANTONIO 
DEL CAÑIZO 

PREMIO 
ELENA FORTUN 
años, otros tantos libros míos han sido 
galardonados con el White Ravens, 
premio que concede en Munich la Bi
blioteca Internacional Juvenil a los li
bros más intersantes publicados cada 
año en una cincuenten.: de países. 
Ahora este premio Elena Fortún me ha 
caído muy bien, como es lógico. 

-¿Por qué se presentó al Premio 
Elena Fortún? 

Primero de todo porque Aguilar 
-convocante del premio- ocupa un lu
gar muy importante en la historia de to
dos los que somos aficionados a la lectu
ra desde hace tiempo. Luego está la im
portancia de Elena Fortún, figura desta
cada de la literatura en su época. Y, 
cómo no, se trataba de literatura juvenil 
y yo tenía en las manos esta obra recién 
hecha que evidentemente está dirigida a 
ese lector que está en la adolescencia. 

su reconocimiento y, sin duda, habrán ali
mentado las listas de nuevos lectores. Con 
la creación, en 1985, de una serie «roja. 
dentro de la «naranja-, se reconoció una li
teratura específicamente dirigida a una 
edad tan injustamente marginada en estas 
colecciones: lajuvenil. Temas actuales y vi
vos que reflejan el mundo de hoyes su prin
cipal característica. 

Deseamos que la editorial continúe 
dándonos tan buena literatura como has
ta la fecha y que sepan mantener el listón 
de calidad tan perdido hoy en día en este 
«mare-magnum. editorial amparado por el 
mal llamado boom de la literatura infan
til. 

-¿Conocía la obra de Elena For
tún? 

Fue una de las lecturas de mi ju
ventud. No tenía entonces la litera
tura infantil el reconocimiento que 
tiene ahora, pero Elena Fortún creo 
que abrió una serie de caminos intere
santes. 

-]JDUO. el d título de la obra 
premiada. 

Este libro marca una nueva etapa en 
mi obra al pasar de los libros humo
rísticos y fantásticos a éste que se pue
de calificar de realista. Es un libro mo
délico al ser una historia que transcu
rre en una dictadura hispanoamerica
na de un país imaginario donde 
intervienen un grupo terrorista y un 
chaval metido en todo ese lío. Es un 
tema realmente conflictivo con una 
mano en una dictadura y con otra en 
el terrorismo, dos lacras tremendas de 
nuestro tiempo en medio de las cuales 
está la vida de un chico metido en ese 
movimiento sísm ico-político. 

-¿Es un libro inmerso en la co
rriente actual de las novdas de 
aventuras? 

En un momento de tu vida recuer
das lo bien que se pasaba con aquellas 
novelas de aventuras , La isla del tesoro, 
Julio Verne o con Robinson Crusoe. Es
te tipo de obras que sirven para las más 
diversas edades yo las valoro mucho. 
En una casa un libro como Los Jíbaros 
puede ser una obra de la que tiene un 
hijo y luego la leen los padres y da mo
tivo, de este modo, a charlas en fami
lia o incluso en la escuela. Son libros 
elásticos en la edad. 



P REMIOS LAZARILLO. 1990 
1990. Convocados por la Organización Es
pañola para el Libro Infantil y Juvenil. 

Creadon Literaria. 
El ganador ha sido d escritor gallego Agus

tín F emández paz por su obra Contos por pa
lo.bras. El autor, que trabaja como profesor 
en un colegio de EGB, obtuvo el año pasado 
el premio Merlín de Literatura para Nenos 
con AS FLORES RADIACTIVAS. 

Ilustración. 
Lo obtuvo Marta Balaguer por las ilustra

ciones del libro Qpinta Nit d! Reú, publicado 
por Cruilla/SM. Marta Balaguer trabaja ac
tualmente en el Tnangle, Taller d'Expressió. 

La dotación ecC?nómica para cada premio 
ha sido de 500.000 ptas. Asimismo ambos 
premios tuvieron menciones especiales: 

En creaci6n literana J ems BaIlaz por elli-

PREMIOS 

bro El últIma vuelo y remando Lalana por La 
Bomba, Y en Ilustración, Inma Plá por De Petit 
cada any es una nit y F randsco Solé por La pi
caresca españolo.. 

REVISTA DE REVISTAS 
Papeles de Literatura Infantil. nO 

12. Septiembre de 1990 Atención al edi
torial (crítico sobre el panorama de la 
educación y la lectura. Bibliotecas, bajo 
nivel lector de la población ... ) Extensa 
entrevista a Agustín Fernández Paz con 
motivo del Premio Merlín por el libro 
As flores radiactivas. Poesías de Antonio 
Garda Teijeiro. Propuestas didácticas, 
libros, en castellano y en gallego y lo más 
interesante del número , las páginas cen
trales de Antonio León Malina dedica
das a hablar de dos parejas de escritores 
e ilustradore�: George Cruikshank y 
Char les Dickens y Sir John Tenniel y 
Lewis Carroll .. 

Primeras Noticias nO 97. Ma
yo/Junio-1990. Guía de lectura de Gian
ni Rodari. Artículo sobre Bolonia. Co
laboranJuan Ramón Alonso y Juan Fa
rias. Entrevista a Joan Manuel Gisbert 
con motivo del premio Gran Angular 
1989. Colección presentada: La Odisea 
de Empuries- Paidós . 

Escola Catalana. JI, Ag, Sp - 1990. 
Nos. 270-271- 272. Entrevista a Josep 
Vallverdú. por Toni Ferrando. 

Atiza Nos. 30-3 1-31. Enero, Marzo 
y J unio-1990. Se recogen las actas del V 
Encuentro de animadores del libro in
fantil: Joaquín Díaz, Aurelio M. Espi
nosa, Literatura infantil de Gran Breta
ña (Roger Mac Gough,j. Aiken, P. Di
kinson, A. Brownw y Coli n Hawkins) y 

Asún Balzola. Selección bibl iográfica de 
narrativa tradicional. 

Nous voulons lire! nO 86. Octubre 
1990. La selección que hace la revista de 
los  mejores libros del año. Dossier espe
cial sobre la novela histórica, bajo el 
título de "Incurs iones en la novela his
tórica para la juventud» por Bemard Co
las. Interesante recorrido histórico-lite
rario complementado por una bibliogra
fía para ampliar el tema, así como una 
cita completa de los libros de los que se 
ha hablado en el artículo. 

Babar. nO 7. Octubre 1990. Peque
ña selección, entre las novedades, de los 
libros más interesantes. En las páginas 
centrales, Arnold Lobel, con su biblio
grafía comentada. 

El Independiente Todos los jueves, 
dentro del sup lemento LIBROS, se de
dica un espacio a la literatura infantil y 
juvenil, que recoge todas las novedades. 

DIRECCIONES DE LAS REVISTAS 
Primeras NotiCllls. Cerdeña , 259.08013 

Barcelona (te1.207 50 52) 
Escolo. Catalo.na. Carrer de Monteada, 

20. 08003 Barcelona (te!. 319 80 50) 
Atiza. Biblioteca Pública. Palacio del 

Infantado. Guadalajara 
Babar. C.P. Federico García Lorca. 

28500 Arganda del Rey (Madrid). (tel. 
871 18 47) 

Papeles rH Li/era/ura lnfanii/. Pza. M a Pi
ta, 1. 15001 La Coruña 

E L BARCO DE VAPOR 
Ha sido concedido, en su edición 1990 a Joan 
Manuel Gisbert con su obra El misterio de lo. 
mujer auwmata. La finalista ha sido Paloma "
Bordons con Mico. Como recordarán nues- a---
tros lectores Gisbert fue también ganador dd 
Premio Gran Angular convocado por esta 
misma editorial. Tres millones de pesetas ha 
sido la cantidad que nuestro premiado escri

tor se embolsará. El jurado estuvo compuesto 
por Marinella Terzi, directora de El Barco 
de Vapor , Ma Jesús Gil, directora del De
partamento de Literatura Infantil y Juvenil 
de la editorial S.M., Mercedes Gómez del 
Manzano , catedrática de Literatura, Anto-
nia Martínez, pedagoga y Pablo Barrena, crí-
tico de literatura infantil. A esta XIII edición 
se presentaron 46 originales. 

GUIA BIBLlOGRAFICA 
Publicación que se edita dos veces al año. 

por Navidad y SanJordi, en la que se reco
gen las novedades editadas, en castellano y 
catalán, en el periodo anterior a cada edición. 
Esta selección, elaborada por el Seminario 
de Bibliografía Infantil de la Asociación de 
Maestros «Rosa Sensat», presenta los libros 
según una clasificación por edades: para ni
ños que no saben leer; 6 años; a partir de 7 
años; ... ; para los maestros. Cierra el folleto 
un índice de títulos. 

Los responsables de la selección señalan 
por medio de un asterisco aquellos libros que 
les parecen particularmente buenos, y de to
dos los presentados se indica su contenido te
mático. 
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8 � DI DATEC 90 : BALANCE DE LA FERIA 
Q l! 
, 
. - C on la intención de reunir en un 

único foro a todos los sectores 
y actividades relacionados con 

el mundo del estudiante y la educa
ción y ofrecer, asimismo, el mayor 
número de respuestas y alternativas 
en materia de estudios ,  especializa
ciones, ocio, elección de actividad y 
búsqueda de empleo, la Feria Inter
nacional de Bilbao organizó, por pri
mera vez, el certamen DIDATEC , 
Feria de la Educación y el Estudian
te, que se celebró del 2 1  al 25 de no
viembre. 

DIDATEC '90, que fue inaugura
do por los consejeros de Educación, 
Universidades e Investigación, y 
Trabajo y Seguridad Social del Go
bierno Vasco, José Ramón Recalde 
y José Ignacio Espel , respectivamen
te, contó con la asistencia de 5 1 .600 
visitantes totales, de los cuales 
1 0 . 700 se identificaron como profe
sionales, siendo el resto estudiantes 
de diferentes grados del bachillerato. 

El certamen reunió a un total de 
232 empresas expositoras reunidas en 
79 stands . La procedencia de los ex
positores se centró en las comunida
des autónomas de Madrid , Aragón, 
Cataluña, Castilla-León, Castilla-La 
Mancha, Valencia y País Vasco. Los 
sectores representados fueron los de 
equipamientos generales de estructu
ra e instalaciones, instalaciones para 
deporte y gimnasia, materiales de
portivos, productos de uso y consu
mo cotidianos, servicios para usos co
munitarios, ediciones , libros, manua
les, publicaciones,  medios de ense
ñanza: audiovisuales y electrónicos, 
utillaje y grupos de demostración, si
mulación y experimentación, ele
mentos y accesorios didácticos de ba
se, educación artística, expresión 
plástica y manualidades, juegos, ele
mentos y equipos didácticos para 
preescolar, psicomotricidad y ense
ñanza especial, organismos e institu
ciones profesionales de carácter for
mativo y educativo. 

Este nuevo certamen dedicado a la 
educación y al estudiante ocupó un 
total de 5.342 metros cuadrados de 
superficie de exposición que se repar-
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tieron en tres pabellones de la insti
tución ferial vasca. En concreto, un 
pabellón estuvo dedicado a la educa
ción, otro al estudiante y un tercero 
al mundo del trabajo y de la forma
ci6n. 

UN CERTAMEN PIONERO 

Durante el acto inaugural, José Ig
nacio Arrieta, consejero de Trabajo 
y Seguridad Social del Gobierno Vas
co manifestó sobre el certamen que 
..es muy interesante dado que con-

templa tres facetas: el material didác
tico en sí mismo, la faceta estricta
mente educativa y la que correspon
de a mi departamento a que hace re
ferencia al reciclaje, a la formación 
ocupacional, el acceso a las nuevas 
empresas, etc. Creo que es una 
muestra pionera en España, en su 
planteamiento global» . 

José Ramón Recalde, consejero de 
Educación del ejecutivo autónomo, 
señaló, por su parte, que «valoro muy 
positivamente tanto la muestra como 
los avances realizados en las tareas 
educativas, así como la colaboraci6n 
de las diferentes que han hecho po
sible ofrecer al estudiante una posi
bilidad de enfrentarse a los aspectos 
tecnológicos en los cerca de 80 stands 
presentes en el certamen». 

JORNADAS TECNICAS 

Durante la celebración de DIDA
TEC'90 se llevaron a cabo diversas 
Jornadas Técnicas relacionadas con 
todo lo relativo al estudiante y a la 
educaci6n. 

Por citar algunos, se pueden seña-

lar los organizados por el Departa
mento de Educación, Universidades 
e Investigación del Gobierno Vasco, 
en el que se trataron temas como 
.. Orientación profesional y académi
ca .. , «Estudiar en Europa», "Nuevas 
carreras y profesiones para el siglo 
XX ... , "Los nuevos profesionales pa
ra la industria vasca en la década de 
los 90», "Las humanidades aplica
das», "El management y las carreras 
para la función pública», etc. 

Como actividades complementa
rias a las conferencias citadas se rea
lizaron otras de carácter cultural co
mo la proyección de películas, audi
ciones musicales por parte de alum
nos premiados del Conservatorio 
Superior Juan Cris6stomo de Arria
ga, teatro, así como otras activida
des fisico-recreativas que se presen
taban como alternativa a las activi
dades deportivas tradicionales desa
rrolladas en la escuela. 

Con respecto a las Jornadas Téc
nicas dedicadas al profesorado, éstas 
trataron temas como "Educación y 
medios de comunicaci6n», «Presen
te y futuro de la actividad ffsica en 
la edad escolan., "Las lenguas extran
jeras en la reforma del sistema edu
cativo» , "Reforma educativa: los nue
vos diseños curriculares», «La refor
ma educativa .. , "Los nuevos bachi
lleratos en la reforma .. , "La nueva 
formaci6n profesional» y .. La forma
ción permanente del profesorado» , 
entre otros. 

Por otra parte, Gloria Urtiaga, es
posa del Lehendakari José Antonio 
Ardanza, hizo entrega, en el trans
curso de DIDATEC'90, de los pri
meros premios de Educaci6n Infan
til de concurso de dibujo. Estos pre
mios fueron organizados por la Aso
ciación de Escuelas Infantiles, que 
fueron representados en el acto por 
su presidente, Juan Sánchez. 

Finalmente, DIDATEC '90 fue el 
marco de realizaci6n de un proyecto 
pedagógico que permiti6 la realiza
ción de un periódico con redacción 
múltiple en todo el mundo, elabora
do con crónicas enviadas por Fax 
desde 26 países. 
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Aprobado el Proyecto de Ley en el Congreso de Diputados 

EL INSTITUTO CERVANTES: 
UN PROYECTO PUESTO EN MARCHA 
El Congreso de los Diputados apro

b6 durante el pasado mes de diciem
bre, el Proyecto de Ley que establece 
la creación del Instituto Cervantes. La 
presidencia del Instituto, que conta
rá con un presupuesto inicial de 1 .500 
millones de Ptas. ,  se ha concedido a 
S.M. el Rey don Juan Carlos, mien
tras que la presidencia ejecutiva recae 
en el Jefe del Gobierno. Se calcUla que a 
finales del próximo mes de marzo, una 
vez superada la fase de debate en el Se
nado, este proyecto verá la luz. En 
1992 se prevé que estarán funcionan
do un total de 70 institutos en todo el 
mundo, destinados todos ellos a pro
mover la enseñanza y el estudio del es
pañol como lengua extranjera y, com
plementariamente, difundir una ima
gen de España adaptada a los nuevos 
tiempos. El Instituto Cervantes quiere ofrecer servicios similares a los del Instituto <rlJethe o Britiah Council. 

El Instituto Cervantes es un pro
yecto muy antiguo . De hecho se vie
ne hablando de él desde hace mucho 
tiempo, aunque sin saber muy bien 
cuándo y cómo se pondría en mar
cha. A sido en los últimos tres años 
cuando ha existido un cierto consenso 
entre los ministerios implicados 
-Educación y Ciencia, Asuntos Ex
teriores y Cultura- sobre la necesi
dad de poner en marcha un proyec
to de tales dimensiones. Los mode
los de "presencia en el exterior .. que 
tradicionalmente han venido y vie
nen funcionando, no responden ni se 
adaptan a los requerimientos actua
les; tampoco se acercan a los mode
los que funcionan en los países de 
nuestro entorno cultural más próxi
mo. Era por tanto necesario crear un 
Instituto de Español en el extranje
ro que ofreciera «algo distinto" . 

Se creó, a tal efecto, una comisión 
interministerial que ha venido traba
jando a fondo en el Proyecto Cervan
tes hasta que éste se presentó en el 
Parlamento el pasado mes de diciem
bre. Hortensia Segrelles,Vocal Ase
sora de la Subsecretaría de Coope
ración Internacional, es una de las 
16 

personas que más directamente han 
trabajado en el Proyecto; .. Fueron mu
chas hora de dedicación, la mayor pam de 
ellas las pasé traduciendo, estudiando los 
modelos a los que pretendíamos acercarnos 
(British Council, Goethe . . .  ). Lo que se ha
bía hecho en España hasta ahora era muy 
disperso, de poca categoda. Existían, y 
existen aún gran di¡¡ersidad de modelos de 
centros en el exterior, dependientes de va
rios ministerios y con junciones van'opin
tas. El Ministerio de Asuntos Exteriores, 
por ejemplo, dispone en la actualidad de 
70 centros denomirl4dos "culturales ", que 
Ium venido ofreciendo actividades soro "cul-

El Instituto Cervantes 
pretende ser una instituci6.n 

abierta que ofrezca 
diariamente cursos de español 

y actividades culturales 
complementarias, siempre a 

espensas de 10 que la 
comunidad en la que se 

encuentren les demande. 

turales " , y que no pueden asumir, por sí 
solos, una ./unción académica como es la 
enseñanza del español. Y en esta misma si
tuacwn se encuentran otros muchos CentrosN. 

El Proyecto Cervante. 
en el Congreso 

Durante la fase de debate en el 
Congreso de los Diputados, algunos 
partidos políticos como el Grupo Po
pular, plantearon una serie de en
miendas al Proyecto de Ley, enmien
das que a juicio de Hortensia Segre
Iles, «no son puntos graves que impidan 
el nacimiento del Proyecto; son detalles que 
se plantearon desde un principio. Es el caso, 
por eJemplo, de incluir o no la e";eñanza 
de otras lenguas como el catalán o el tuS
/cera. Puedo decir al respecto, que desde el 
principio, nos planteamos diseñar un Ins
tituto abierto, que promocionase el español 
-el castellano si se quiere-, como len
gua que une a muchos pueblos, una len
gua que en el año 2000 tendrá 400 millo
nes de hablantes. En ningún momento se 
pensó en promocionar otras lenguas del te
rritorio nacional, aunque esa posibilidad 
no queda cerrada. En el artículo 3 o, pun-



lo 2 del Proyecto, se deja abierta la puerta 
a "casi todo n. Otra cosa muy distinta es 
que se destinen fondos, se diseñen cum'cu
lums y creen diplomo.s para un determina
do curso cuantÚJ no exista tÚmantJ.a" . 

Otro de los temas más debatidos 
en el Congreso fue el planteado por 
la portavoz adjunta del PP, Loyola 
del Palacio, al afirmar que el Insti
tuto Cervantes debería servir, sobre 
todo, para la difusión de la cultura 
española, no sólo de la lengua, ya que 
para este fin valdrían las actuales aca
demias. Otra postura muy distinta es 
la de Hortensia Segrelles: "Lo que di
señamos fue un proyecto que ofreciera la en
señanza de la lengua acompañada, de for
ma complementaria, de 4 actividades cul
turales. Dentro de los fines del Instituto re 
señala: "Contribuir a la difusión de la len
gua y la cultura en relación con el objetivo 
principal del Instituto -la lengua-y en 
relación con los demás órganos competen
tes de la Administración del Estado ". Al 
darse este matiz, lo que se pretendía era que, 
al existir ya un marco de cooperación bila
teral y una presencia de la cultura españo
la por otras vías ya institucionalizadas, el 

diariamente cursos de español y ac
tividades culturales complementa
rias, siempre a expensas de lo que la 
comunidad en la que se encuentren 
les demande, «en algunos lulgares el es
pañol comercial será el que despierte ma
yor interés, en otros será un determinado 
curso monogr4fico . . .  en cualquier caso se 
impartirán cursos regulares de enseñanza 
de la kngua, pero con un denomiruuJar co
mún: la máxima calido.d. Alfinal se en
tregará un diPloma peifectamente acredi
tado", señala Hortensia Segrelles. 

Máxima calidad, profesorado al
tamente cualificado y recursos didác
ticos de última fila serán las caracte
rísticas más sobresalientes de la oferta 
pedagógica del Cervantes. Frente a 
esta oferta se encuentra una posible 
"clientela» dispersa, muy plural y so
bre todo interesada por el español en 
algún aspecto. Al respecto la Aseso
ra del Ministerio de Educación pun
tualiza, (muestra oferta no va dirigida al 
aprendizaje del español como lengua extran
jera dentro de las acotaciones del sistema 
educatico "formal". Más bien nos orien
tamos a aquellas personas que estén intere

Instituto Cervantes se 
centrará prioritaria
mente en esa gran 01-
vidtuia que es la len-

1 .500 millones, 
presupuesto 
inicial 

La respuesta por parte 
de los países de nuestro 
entorno a la iniciativa 
del Cervantes ha sido 

sadas por el español y 
que por razones de 
edad, situ.acwn social, 
etc., no puedan acce
der a su estudio por 
las vías instituciona
lizadas .. . 

muy positiva. La puesta en 
marcha de al me-

Los 1 500 millones presupuestados 
inicialmente no parecen ser suficien
tes para las necesidades del Institu
to. Desde el principio se barajaron 
cantidades mucho más altas, pero al 
incorporarse el Ministerio de Hacien
da al comité interministerial esas can
tidades quedaron reducidas sustan
cialmente hasta llegar al presupues
to actual . A pesar de todo, la Aseso
ra de la Subdirección de Cooperación 
Internacional , se muestra optimista: 
«estoy convencida de que la situ.acwn es cada 
l/ez más proclive a mtjorar el presupuesto 
inicial por lo alto. El propio Ministerio 
de Hacienda como parte integrante en la 
negociación, se ha dado cuenta de que pa
ra mejorar lo que ahora existe hay que ha- . 
cer una inversión mayor». 

Máxima calidad 

El Instituto Cervantes pretende ser 
una institución abierta que ofrezca 

nos 70 institutos 
para el 92 es casi una realidad. De 
hecho existen ya algunos centros que 
están funcionando con una fUosofia 
y unos planteamientos similares. La 
respuesta por parte de los países de 
nuestro entorno a la iniciativa del 
C ervantes ha sido muy positiva. El 
Reino Unido ha manifestado su in
terés en poner en marcha cuanto an
tes un centro en su territorio para lo 
cual ha ofrecido todo tipo de facili
dades. Algo parecido ha ocurrido en 
Alemania. En Lisboa y Milán se 
pondrán en marcha dos centros du
rante el próximo mes de septiembre. 

El trámite parlamentario por el 
que fonnalmente deberá pasar el pro
yecto de Ley no parece ser un obstá
culo de fondo para poner en marcha 
el Cervantes. El Instituto es de he
cho ya una realidad aún antes de pro
mulgarse la Ley que lo regulará. 

Aurora CAMPUZANO 

BIBLIOTECAS 
PARA EL 
CERVANTES 

En el proyecto de ley por el que 
se crea el Instituto Cervantes se se
ñalan como objetivos prioritarios 
la promoci6n y uso del español co
mo lengua extranjera y la difusi6n 
de la cultura española en los paí
ses donde se enclave. Fines que 
son idénticos , en lo que respecta 
a su cultura, a los que persiguen 
otros centros de características si
milares y de más larga tradición: 
British Council, Instituto Goethe, 
Instituto Fran-;ais, etc. 

Es de sentido común, y como 
tal lo han entendido estas últimas 
instituciones citadas, que esos fi
nes no pueden cumplirse de nin
guna manera sin dotar a estos cen
tros culturales con bibliotecas que 
difundan, en todo tipo de soporte 
documental, la información nece
saria. A modo de ejemplo podría
mos extraer algunos datos del fo
neto editado por el British Coun
cil en España con motivo de su 
cincuenta aniversario: 

• Financiación de bibliotecas 
en los 1 2  centros que tiene en Es
paña y donde anualmente se pres
tan más de 1 50 .000 libros a los 
24.000 españoles que tienen tar
jeta de lector. 

• El British Council , en su ca
lidad de agente de la British Li
brary en España, facilita a cerca 
de 500 centros de investigación, 
los trámites para la obtención de 
más de 40.000 documentos al año. 

De todos es sabido que la com
paración entre la situación biblio
tecaria de nuestro país y de los 
arriba referidos es sumemante ne
gativa para nosotros, pero, por eso 
mismo, desde un principio debe
ría hacerse una previsión y sigui
miento especial para que el Insti
tuto Cervantes cuente con biblio
tecas dignas. Lo que supone unos 
fondos variados y equilibrados, un 
personal fonnado, y una voluntad 
política de hacer de ellas el cora
zón del Instituto. 

R.S. 
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Campaña organizada por el Canal de Isabel JI 

EL AGUA EN TU COMUNIDAD 
El Canal de Isabel 11 ha organizado una 

campaña escolar bajo el título «El agua en 
tu comunidad-, dirigida a niños de eda
des comprendidas entre los 7 y 9 años. El 
objetivo principal es traer al primer pIa
no del interés de los niños el tema del 
agua, motivándoles y ayudándoles a des
cubrir las relaciones entre el agua y los se
res vivos. 

Para el tratamiento de los temas se ha 
ofrecido un material que consta de un GUiJ
demo del alumno, un Guadmto de orimtaúo
IW didácticas, y un Cuadmto de documtnta
ción, además de carteles (El ciclo natural 
del agua y El viaje del agua) y dos recor
tables para montar el equipo (El curso de 
un río y El agua en casa). 

El Cuaderno de orientaciones didácti
cas es un material de apoyo para el profe
sor, donde se explican los objetivos de que 
trata cada unidad y las actividades que se pro
ponen. Ofrece también actividades comple
mentarias para ampliar cada tema con un en
foque globalizador. 

El Cuaderno de documentaci6n es un li
bro de consulta que aporta datos, cartogra
fia, poesías, refranes, explicaciones . .  que se
rán de utilidad tanto para los profesores co
mo para los alumnos. Nos aporta la historia 

del Canal de Isabel 11 acompañado de fechas, 
fotografias y mapas orientativos . Incluye la 
red hidrográfica, dando a conocer los prin
cipales embalses, datos de consumo, abaste
cimiento e información sobre la red de cen
trales hidrográficas. También ofrece los prin
cipios básicos de la Carta Europea del Agua, 
todo ello acompañado de una importante bi
bliografia y de direcciones de interés . Asimis
mo, los niños que participen en esta Cam-

paña serán obsequiados con un comic que 
narra las aventuras de los personajes que 
aparecen en el Cuaderno del trabajo del 
alumno. Dentro de este contexto el comic 
se configura como el elemento que susci
ta el mayor interés y el principal estímulo 
a la lectura. 

El procedimiento que se va a emplear 
será el planteamiento y resolución de pro
blemas sencillos basados en la experien· 
cia del entorno próximo. También se in
cluyen técnicas de observación directa y 
toma de datos; al tiempo que se llevará a 
cabo una comparación y establecimiento 
de conclusiones basadas en las experien
cias realizadas, junto con la construcción 
de maquetas e interpretación de símbolos 
y gráficos. Para animar y valorar la ini-
ciativa de los grupos que amplíen el tra

tamiento de algún tema con actividades como 
plementarias, se cerrará la campaña con una 
Exposición pública de trabajos en el mes de 
abril. Se premiará a las aulas que presenten 
los trabajos más destacados. 

Para más información: 
Canal de Isabel II 
Santa Engracia, 125 
28003 Madrid 

.• " " " 1" 

Guía didáctica de Amnistía Internacional BREVES 
¡APUN'A'E A LOS DERECHOS HUMANOSl 
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Para más 
información: 
Amnistía 
Internacional 
po Recoletos, 18 
28001 Madrid 

• 58 Edición de INTERDIDAC. El Salón Internacional de 
la Educación, que se viene celebrando cada dos años en el 
Recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid, tendrá lu
gar este año los días 19 al 22 de marzo. 

I Jugando, jugando . • .  hacemos historia. Con este lema la 
Dirección General de Educación de la Comunidad de Ma
drid, ha organizado una exposición de juguetes en la que 
se celebrarán también actividades paralelas y conferencias. 
Tendrá lugar en l a  Plaza d e  San Martín, los días 2 de Ene
ro a 16 de Febrero. 

FE DE ERRATAS 
En el artículo que publicamos en nuestro número anterior: 

La Biblioteca Escolar en Gran Bretaiia, al párrafo de la página 25: 
También los Inspectores de Su Majestad, institución cuyo ori· 
gen se remonta a mediados del siglo XIX, publican frecuentes 

informes sobre el estado de las bibliotecas escolares, habría que 
añadir: En 1970 la Library Association publicó normas que fue· 
ron recomendadas en los centros de recursos de las bibliotecas 
escolares ( 1  J, si bien son más reducidas que las publicadas en 
EE. UU por la American Library Association. 



Convocatorias 

ESCRIBIR SOBRE BUERO 
Espasa Calpe , contando con 

la colaboración de los centros de 
enseñanza, convoca el 1 Con
curso Colección Austral. Para 
esta primera convocatoria se ha 
elegido la figura del ilustre aca
démico y Premio Cervantes, 
Antonio Buero Vallejo 

Podrán participar alumnos de 
Enseñanzas Medias enviando 3 
trabajos individuales o bien un 
trabajo colectivo, acompañados 
de un breve informe realizado 
por el profesor de Lengua o Li
teratura que los haya supervisa
do. El tratamiento será libre, 
con la única limitación en cuan
to extensión, de un mínimo de 
5 folios y un máximo de 1 5 .  Po
drá ampliarse con elementos 
gráficos o audiovisuales que pu
diera requerir la naturaleza del 
trabajo. 

El premio consistirá en una 
bolsa de 500.000 pesetas para la 

1 CONCURSO 
COlECCiÓN AUSTRAl 

1 99 1  
BUERO VALLEJO 

EL HOMBRE Y SU OBRA 

COLECCiÓN AUSTRAL 

Organizado por DOC 6 
C U RSO DE CD-ROM 

DOC 6  es una empresa constituida por profesio
nales con experiencias en aplicaciones informáti· 
cas que se encarga de la instalación de programas 
de automatizacióp, de la creación de servicios de 
acceso en línea a base de datos de la instalación 
de equipos de tecnoiogía base, y organización de 

Sesión expositiva: lunes 25 y martes 26 de fe
brero de 10 a 14 horas. 

Sesión práctica: se realizarán en dos grupos: 
Grupo A: miércoles 27 de febrero de 10 a 14 
horas . Grupo B: jueves 29 de febrero de 10 a 14 
horas. 

cursos. PROGRAMA En esta ocasión ha organizado un curso de 
CD-ROM con el objetivo de dar a conocer este - El eD-ROM dentro del abanico de los discos 
sopone, sus aplicaciones más imponantes y reali· ópticos. 
zar la comparación entre diferentes programas de - Historia y evolución de los discos ópticos. 
recuperación existentes, Este curso está dirigido a - Principales características. 
un amplio abanico de documentalistas y bibliote- - La codificación digital. 
carias, a profesionales que necesiten acceder a la - La realización de un CD-ROM. Preparación 
información de manera rápida y eficaz y a respon- y costes. 
sables de centros de documentación de empresas - Elementos que componen un equipo de CD-
e instituciones. ROM. 

• PLAZAS: El número de plazas es limitado, - Redes locales para la consulta de CD-ROM. 
entre 10 y 18 personas. ,...-------..., - Principales aplicaciones . 

• INSCRIPCION: El precio de Para mayor informaci6n - La búsqueda en línea y en 
dirigirte a: 

inscripción es de 20.000 pesetas. CD-ROM: Ventajas e inconve-
• FECHA Y HORARIO: Ha- DOC 6 - Tuset, 2 1  6é 3a. nientes. 

brá sesión expositiva y sesión prác- 08006·BARCELQNA. - Prácticas con programas de 
tica. e (93) 4140679/2016357. recuperación diferentes. 

clase y una dotación bibliográ
fica para el centro de enseñanza 
y el profesor que presentó el te
ma. 

La admisión de trabajos fina
lizará el 3 1  de marzo de 1 99 1 .  
Los originales se remitirán por 
duplicado. 

El día 23 de abril de 199 1  
-Día del Libro- se dará a co
nocer el fallo del concurso me
diante anuncio insertado en los 
principales diarios nacionales, y 
por carta certificada a los gana
dores. La entrega de premios es
tará presidida por don Antonio 
Buero Vallejo. 

Para participar dirigirse a: 

ESPASA -CALPE 
.. 1 Concurso Colección Austral. 

199 1 ,  Buero Vallejo» 
Ctr. de Irún. Km 1 2 ,200 
28049 Madrid. 

XIII PREMIO DE EDUCACION 
JOSEP PALLACH 

Ediciones CEAC con el patrocinio de la 
Diputación de Barcelona convoca el XIII 
Premio de EducaciónJosep Pallach. El con
tenido de las obras deberá versar sobre un 
tema educativo aplicable al ámbito cultural 
de la lengua catalana. 

Las obras deberán ser inéditas, escritas en 
cualquier idioma , con una extensión mini
ma de 200 folios y máxima de 300. Los ori
ginales se presentarán por duplicado y pue
de hacerse bajo pseudónimo, acompañados 
de un folio cerrado donde consten los datos 
de autor. La admisión de originales finalizará 
el día 30 de marzo de 1 99 1 .  El premio ten
drá una dotación de 1 . 000.000 de pesetas. 

La editorial publicará la obra premiada en 
catalán, reservándose la opción de editarla 
en cualquier otro idioma español o extran
jero . 

Para participar dirigirse a: 

Ediciones CEAC 
Perú, 164 
08020 Barcelona 
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Biblioteconomía y Documentación 

o LIBRO NA ESCOLA: AS BIBLIOTECAS 
ESCOLARES E DE AULA 
Antonio García TaiJeiro.- [Vigo/: Consellerfa de 
Cultura e Deportes da Xunta de Ga/icia, 1989.- 71 p.
(Andel, 2) 
1.  8ibliotecas escolares. 2. Bibliotecas de aula. l. Garcfa 
Teijeiro, Antonio. 
027.8 

E ste librito presenta sucin
tamente los objetivos y 

características de dos lugares 
de la escuela donde deben (o 
deberían) presentarse los 
libros: la biblioteca general 
del centro y la Biblioteca de 
Aula. Decimos libros pero el 
autor tiene una marcada 
tendencia a identificarlas con 
libros de literatura: «Pien
so, naturalmente, qUJ! todo lo 
expUJ!sto hasta aquí está cargado 
de razones para comprender lo 
mucho qUJ! los libros de literatura 
infantil aportan en esa escUJ!la vi
va, abierto y transformadora de la 
qUJ! hablábamos en las primeras 
{{neas de este trabajo" (p. 12), o 
«si no existe en la eSCUJ!la una 
biblioteca general, habría que in
cluir en las aulas libros de consulta 
para las diversas actividades lite
rarias" (p. 25). Otro punto 
esencial es la búsqueda de 
complementariedad entre los 
distintos tipos de biblioteca: 
(f( creo) que todo tipo de bibliote
cas solicitadas por la socieiÚJd de
ben complementarse y caminar 

OUBRO J 
NA ESCOLA: 
asbíblíotecaa 
escolares 
e de aula AntonioG:lf'Cdfeij<-iro 

juntas» (p. 13). Una última 
característica es el papel otor
gado a la  Biblioteca de Aula, 
«un puente de cara a la biblioteca 
general del centro", siendo ésta 
última «el verdadero elemento di
namizador de la actividad cultu
ral de la escUJ!la». 

EL GRABADO EN LA CIENCIA HISPANICA 
Jos' M 8  López Piñaro.- Valencia: Consejo Superior 
de Investigaciones Cientfficas, 1987. 140 p. :il. 
, .  Grabados 2. Ciencia -Historia l. López Piñero, José 
Marra 
76:001 

.:1. GRARAIlO 
¡;:.., ) \  

CIENCI� IIISI'.\MCA 

O frece una selección de 
un centenar de graba

dos representativa de la ilus-

tración en las diferentes áreas 
científicas desde el s.XV has-
ta comienzos del actual, prin
cipalmente destinada a cien
tíficos y estudiantes, y tam
bién de utilidad para especia
listas en historia de la ciencia, 
del grabado o del libro. Los 
ejemplos que se recogen pre
tenden ser representativos de 
la actividad española en las 
ciencias físico- matemática, 
química, de la tierra, bioló
gica y médicas, desde finales 
del XV hasta comienzos del 
XX, así como de la evolución 
artística y técnica de este as' 
pecto del grabado. 

SEM INARIO HISPANO-B RITAN ICO SOB RE 
BIBLIOTECAS PUBLICAS (1 989. Madrid' 
Organizado por el Centro de Coordlnaci6n 
Bibliotecaria y el Instituto Brlt6nico en EspaAa 
(The British Council).- Madrid: Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, 1 990.- 1 6 1  p. 
,. Bibliotecas escolares-Gran Bretaña. 2. Bibliotecas 

escolares-Espsfla 
027. 8 __ '_' .. ....nANlOO S08IlE Rl1IlIh1U' \Itt 1-:\1 01..\ .• 

P ublicaci6n que recoge 
las ponencias presenta

das en el Seminario desarro
llado los días 24 y 25 de abril 
de 1 989. Allí encontramos, 
Servicios de biblioteca escolar en 
Inglaterra y Gales por A. Par
ker, donde se señalan las ca
racterísticas de estos Servi
cios, la falta de disposiciones 
legales para las Bibliotecas es
colares en Inglaterra y Gales, 
la formación y funciones del 
bibliotecario escol�. E� Sis
tema educativo británico: biblio
tecas escolares, fórmulas y norma
tiva, T. Dickinson presenta 
las Bibliotecas escolares de 
Inglaterra y las normas orien
tativas (que no obligatorias) 
respecto a instalaciones, per
sonal, fondos, financiación, 
etc. , además de dos anexos, 
y en Historia, fllosofia y es
tructura de los servicios bi
bliotecarios escolares: rela
ción con las bibliotecas públi
cas donde el mismo autor ex
pone la situación real de las 
Bibliotecas escolares inglesas. 
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Roy Hutton en Servicios de 
biblioteca escolar en una comuni
dad británica presenta una 
visi6n de la gama de servi
cios que dispone una comuni
dad de Devon. También ana· 
liza el tema de Fondos de biblio
teca escolar. Ya en el ámbito es· 
pañol ,  A. Magariños señala la 
Misión y necesidad de la bibliote
ca en un centro escolar (ponencia 
que en gran parte era ya co· 
nocida por su publicación en 
&lttín de la Anabad, 1 982 , nO 
f) y M. Funolls sobre Doto.ción 
de las bibliotecas escolares: mate
riales bibliográficos y audiovisua
les básicos para el desarrollo del 
programa educativo. 

CAM PAfiA DE FOMENTO DA LECTURA 
(4- . 1 989. Galicia): Memoria 
Santiago de Compostela: Subdirección Xeral do Libro e 
Bibliotecas, 1989. - 96 p. :il. 
1 .  Lectura-Promoción. ,. Ga/icia, Subdirección Xera/ do 

Libro e Bibliotecas 
028 

S e desarrolló en 89 cole
gios y en eUa participa

ron casi 10. 000 alumnos de 
EGB. Consistía en: un envío 
a cada colegio participante de 

un lote bibliográfico para que 
estuviese en exposici6n duran· 
te el tiempo de campaña, pa
sando posteriormente al fono 
do de la biblioteca del colegio; 
trabajos de animaci6n a la lec· 
tura; coloquios de autores con 
los alumnos; visitas de biblio
tecas públicas; realización de 
trabajos literarios y de expre
sión plástica; encuesta sobn 
hábitos de lectura entre alum
nos y profesores de los cole
gios participantes. De ésta, 
Xoré Antonio Tarrío Fernán
dez, presenta en la Memoria 
la valoración de los resultados. 

2 1  



Organización y Legislación 

ESTUDIOS EN ESPAlA: 1 1 .  Nivel universitario 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Secretarfa 
General Técnica, 1 990.- 392 p.- (Cuadernos informativos) 
1 .  Universidades-Gulas l. España-Ministerio de Educación 
y Ciencia-Secretarfa General Técnica 
378. 4(083. 35} 

E ste segundo volumen 
de Estudios en España es 

una amplia guía de infor
mación para el universita
rio que desee conocer las 
disciplinas y carreras de 
grado superior o técnico. 
Aporta información sobre 
los distintos centros univer
sitarios, su ubicación, di
rección, condiciones de 
acceso, criterios para el in
greso, régimen de perma
nencia, etc. Incluye tam
bién una relación de otros 
estudios superiores dentro 
del ámbito artístico, como 
arte dramático, canto, con
servatorios, diseño y mo
da. Aporta la legislación vi
gente del sistema educati
Vo y un apartado de servi
cios de información con 
direcciones provinciales del 

MEC , incluyendo las ofi
cinas de educación y las 
consejerías de las autono
mías con plenas competen
cias en la materia. Tam
bién podemos encontrar 
una relación de especiali
dades y profesiones y un 
Índice de estudios. 

GUIA DE LA UNIVERSIDAD 
Con.eJo de Univer.idade.,- Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia. Centro de Publicaciones, 1 990.-
55 1 p. :iI. 
1 .  Universidades-Gufas l. Espafla-Ministerio de Educación 
y Ciencia-Consejo de Universidades 
378.4(083. 35} 

O frece una panorámica 
general de la U niver

sidad en España reflejada 
en los siguientes apartados: 
distribución geográfica, 
datos generales de la Uni
versidad y datos específicos 
sobre los centros, alumna
do y profesorado. La dis
tribución geográfica de los 
centros (cap. II) se ilustra 
mediante mapas, y se ofre
ce la relación de estos cen
tras así como información 
sobre alojamientos. En el 
capítulo III se clasifican los 
centros por el tipo de en
señanza que se imparte. A 
continuación, se relacionan 
los datos sobre las univer
sidades de cada localidad , 
con los títulos y enseñan
zas que se imparten. Final-

mente, se incluye un direc
torio telefónico de los 
cargos académicos, indi
cando en cada caso la Uni
versidad y Centro corres
pondiente. 

1 99 1 
Avance de Dossier y Monográficos 
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MARZO 
Monogréfico: Situación actual de la biblioteca 

escolar en España. 

ABRIL 
Especial: Comunidad Valenciana. 

Dossier: Audiovisuales (orientación bibliográfica). 
[Este dossier no ha podido aparecer en febrero por 
poblemas de espacio] 

MAYO 
Dossier: Formación del bibliotecario. 

JUNIO 
Dossier: Literatura infantil y juvenil 
Dossier: Viajes y acio. 

OCTUBRE 
Monogréflco: V Centenario. 

NOVIEMBRE 
Dossier: Educación lisica y deportes. 
Especial: Comunidad Navarra. 

DICIEMBRE 
Dossier: Educación musical y fonotecas. 

ENERO-92 

Especial: Comunidad de Galicia 
+ Anuario 

FEBRERO-92 
Dossier: Bibliotecas para ciegos. 

Aprovechamos la presentación de este avance de contenidos, para recordar el carácter abierto de nuestra publica
ción a todas aquellas informaciones sobre biblioteconomÍa educativa, referencias de recursos didácticos y experiencias 
bibliotecarias que nos ayuden a mejorar y enriquecer los contenidos. 

Para cualquier consulta, dirigirse a la Redacción : 
EDUCACION Y BIBLIOTECA. López de Hoyos, 1 35 . 5 .°  D. 28002 Madrid . e (91) 519 13 82 



Didáctica 

TECNICAS PARA E NSERAR A OBSERVAR, 
CONTAR y MEDIR 
Desiderio Femández M., Diego M. Justicla.- Madrid: 
Escuela Española, 1990 ... - 2 19 p. :il. - (Didáctica escolar) 
Biblíograffa 
, .  Didáctica l. Fernández M. Desiderio 11. Justicia, 
Diego M. 
37. 02 

M uestra cómo se pre
sentan muchas limita

ciones a todos los procesos 
que están en la base del 
aprendizaje activo; observar, 
contar, medir. Ayuda a refle
xionar sobra cada una de las 
cosas que hacemos. Además 
de ser una aportación prácti
ca, ayuda a descubrir facetas 
que están poco trabajadas . 
Especialmente recomendable 
es el estudio de la bibliogra
fía que se indica en cada ca
pítulo. 

PEDAGOGIA DE LA S EXUALIDAD 
Pere Font_ - Barcelona: ICE: Graó, 1 990. - 1 67 p.
(Materiales para la innovación educativa; 2) 
1 .  Educación sexual l. Font, Pere 
37. 03: 1 76 

DIDACTICA 

C ompendio de recursos, 
actividades y estrategias 

para tratar la sexualidad, con 
propuestas a desarrollar con 
chicos y chicas de seis a die
ciséis años. Se plantea facili
tar materiales para que los 
padres y maestros encuentren 
un buen apoyo, y por otra 
parte, conseguir que la sexua
lidad deje, al fin, de ser un te
ma tabú en la enseñanza. 

N° 2 (1 990).- Madrid: Escuela Universitaria de Forma
ción del Profesorado de EGB MarIa Ofaz Jiménez, Univer
sidad Complutense, 1990. 
, .  Didáctica-Revistas l. Escuela Universitaria de 

Formación del Profesorado de EGS Marra Dfaz Jiménez 
37. 02 

E n este segundo volumen 
de 1990 de la revista Di

dáctica se recopilan diversos 
artículos de especialistas de 
nuestro país en torno a cues
tiones pedagógicas, literarias, 

de interpretación estética, los 
cómics, culturales, etc. , aun
que predominan los referidos 
a la didáctica. Incluye fmal
mente una crítica bibliográfi
ca sobre el libro Plaisi, des sons. 

l't Q l! 
FOTOGRAFIA: Conceptos y procedimientos, �L
una propuesta metodológica l! .Joan Fontcuberta.- Barcelona: Gustavo Gilí, 1 990. -
204 p. :i1.- (Medios de Comunicación en la Enseñanza) 
Bibliograffa tem6tica . 1 .  Fotograffa l. Fontcuberta, Joan 
77 

"" Q '--

J oan Fontcuberta, cono
cido especialista en la 

I Q 
materia, nos presenta en es
ta ocasión una guía para in
troducirse en el conocimien
to de la fotografía, concebida 
a su vez -por lo que se refie
re a su articulación- como li
bro de texto, de manera que 
con él puede conducirse tam
bién un curso de iniciación a 
la fotografía gracias a la auto
nomía de sus capítulos y a la 
clara presentación y localiza
ción de sus temas. La obra se 
convierte así en un útil manual 
de consulta que compagina la 

práCllca y la reflexIón, la 10(0-
graña entendida como recur
so documental, pennitiendo 
así desarrollar tanto la capaci
dad creadora como las capaci
dades de estudio y trabajo. 

PARA DARLE SENTIDO A LA LECTURA 
Frank Smlth.- Madrid: Visor, 1990. - 220 p.
(Aprendizaje; 62) 
Bibliograffa. Indice analftico 
1 .  Lectura-Did6ctica 2. Análisis Lingürstico-Didáctica 
l. Smith, Frank 
3 73:80 1 . 7 

L a obra se centra en el 
proceso de la lectura, en 

las habilidades perceptuales y 
de lenguaje involucradas en 
la lectura, y en la naturaleza 
de las tareas a que se ven en
frentados los niños que 
aprenden a leer. El autor 
mantiene que sólo a través de 
la lectura éstos aprenden a 
leer, siempre que los materia-

les y actividades tengan sen
tido para ellos o los relacio
nen con lo que ya: saben o de
sean saber. Se incluye el ma
terial más reciente disponible 
acerca de la alfabetización 
precoz, y un capítulo en re
lación con las posibilidades y 
los peligros que el ordenador 
representa para la enseñanza 
de la lecto-escritura. 

LOS MAPAS SE MANTICOS: Estrategia. de 
aplicaci6n en el aula 
.Joan E. Heimlich y Suaan D. Pittelman.- Madrid: 
Visor: MEe, 1 990. - 75 p. - (Aprendizaje; 65) 
Bibliografla 
1 .  Didáctica. 2. Lectura ,. Heimlich, Josn E. ti. Pit
telman, Susan D. 
3 7 1 . 3  

L as técnicas de mapas 
semánticos abarcan es

trategias diseñadas para 
presentar gráficamente la 
información en categorías 
relacionadas con un concep
to central . Las autoras discu
ten y ejemplifican cinco apli-

caciones de la utilización del 
mapa semántico en clase, 
que los profesores podrán 
transferir a sus propios estu
diantes y materias, convir
tiéndose así esta obra en un 
recurso valioso para los pro
fesores. 
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0. Psicología de la Educadón 

l! '  � APRENDER: Veinte escenarios de la vida diaria l_ 
l! Garhard 5telner. - Barcelona: Herder, 1 990. - 508 p. 

(Biblioteca de PsicoJogfa; 1 64J 

" Q 
Bibliografia, indice analftico e {ndice de nombres. 
,. Psicologia de la educación. 2. Aprendizaje. /. Steiner, 
Garhard 

L....-. 1 59.953:37.01 5.3 

Q E l autor trata de escudri
ñar atentamente la � , , multiplicidad de procesos de 

Q aprendizaje del hombre de su 

� t vida cotidiana y, paralela-

� mente, de suscitar la reflexión " -
sobre cada uno de ellos, al fm � de que dichos procesos se de

l! sarrolle� dentro �e un �ar

l!..! co propIO. A partIr de sltua

L" � ciones de aprendizaje coti� dianas se familiariza al lector 
con el vocabulario y los 
conceptos de la psicología del 
aprendizaje. La exposición 
abarca un amplio abanico de 
temas, desde los condicio
namientos relativamente 
sencillos hasta la elaboración 
de modelos mentales. Es un 
libro dirigido principal
mente al aprendizaje de niños 

8erhard Steiner 
APRENDER 

-

y jóvenes en el que la mayo
ría de casos expuestos como 
ilustración de unos procesos 
de aprendizaje se refieren a 
personas jóvenes y muy jóve
nes. 

COMO EDUCAR LA AUTOESTIMA 
Jo.' Antonio Alcéntara.- Barcelona: CEAC, 1 990. -
1 1 2 p.- (Aula práctica} 
1 .  Psicologia de la educaci6n l. Alclfntara, Joslf Antonio 

37. 0 1 5.3 

L a autoestima es una acti
tud básica que determi

na el comportamiento y el 
rendimiento escolar del alum
no. La vida escolar ejerce una 
influencia decisiva en la de
finición del autoconcepto, 
que acompañará a la perso
na a lo largo de toda su vida. 
Este libro pretende ofrecer 
unas orientaciones prácticas 
adecuadas. Está dirigido a 
profesores preocupados por la 
educación de las actitudes 
básicas de sus alumnos. Es 
una reflexión sobre la prác
tica educativa de un maestro 
de ECB. Sitúa la autoestima 
en el contexto de tocio el desa
rrollo personal . Interroga 
sobre la definición de auto
estima, su entidad, sus carac
terísticas y sus elementos 
integrantes. Estudia el apren
dizaje de las disposiciones y 
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facultades personales. Plan
tea cómo suscitar el integran
te conductal, la estrategia del 
reflejo y de la autoinspira
ción, mostrando los métodos, 
estrategias, actividades, di
rectrices adecuadas y progra
mación de planes de actua
ción. 

TEST DE CLOZE: Aplicaciones pslcopedag6g1cas 
Mebel Condemarln, Neva Mlllcle.- Madrid: Visor, 
1 990. - 1 75 p. 
1.  Psicofog(a de la Educación 2. Tests psicológicos 

l. Condemar{n, Mabel ll. Milicie, Neva 
37. 0 1 5. 3  

E l .. Cloze» despliega una 
gran versatilidad de for

matos y contenidos que per
mite al lector tomar concien
cia del interjuego entre su yo 
y el texto. El libro presenta el 
procedimiento "Cloze» a tra
vés de la descripción de sus 
antecedentes teóricos y su his
toria. Desarrolla cuatro ins
tancias de evaluación a través 
de la aplicación del procedi
miento. Describe la aplica
ción del • .clozo> como procedi
miento de enseñanza sobre la 
base de referencias extraidas 
de la revisión bibliográfica, la 
investigación y la práctica 
educativa. Se dan recomen
daciones y prácticas para la 
elaboración de los materiales 
y para el establecimiento de 
secuencias de instrucción. Es-

te libro está dirigido especial
mente a educadores de ense
ñanza básica y media, a so
ciólogos educacionales, a te
rapeutas del lenguaje y a los 
estudiantes universitarios de 
estas especialidades. 

INFANCIA Y APRENDIZAJE: Joumal for Study 
of Educatlon and Oevelopment 
N D  extraordinario, &,-&2 ., 990,.- Madrid: 
Aprendizaje, 1 990_ 
7 .  Psicolog(a social-Revistas 2. Psicolog(a de la 
Educación-Revistas 
1 59.9:3 

A Portación al programa 
de la psicología históri

co cultural del desarrollo y la 
educación. Una aproxima
cióq ecológica a la educación 
desde el paradigma histórico
cultural. Introduce en el 
aprendizaje e interacción 
profesor-alumno a través de 
un estudio de observación en 
el aula. Nos aproxima a la ac
ción y representación en el ni
ño por medio de la autorre
gulación en la tarea motriz. 

ADQUISICION y DESARROLLO DEL LENGUAJE 
Igna.1 Vlla.- Barcelona: Graó, 1990.- 45 p.
(Biblioteca del maestro. Alternativas) 
1 .  Psicologfa de la educación. 2. Aprendizaje. ,. Vila, 'gnasl 
37. 0 1 5.3 

P ara más información so
bre este texto, ver co-

mentario a la edición catala
na en nuestro nO 6 , pago 44. 



Preescolar 
====--- -�- - "-==================================================== 
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L a Consejería de Educa- EL ESPACIO EN LA EDUCACION INFANTIL: 4 ción de la Comunidad Orientaciones arquitect6nicas , '" 
de Madrid busca proporcio- Conchita Fern6ndaz M onta.inos.- Madrid: Conseje-

,0" 

nar con este libro orientacio- rfa de Educación, 1 990. - 75 p, . ""'� nes claras y prácticas para el 1. Enseñanza preescolar 2. Edificios para la enseñanza � ;�  diseño de los Centros Infan- l. Fernández Montesinos, Conchita 11. Madrid (Comuni-
tiles de enseñanza, y la dad Aut6noma) - Consejerfa de Educación 

adaptación y adecuaci6n de 37 1.6 

sus espacios. En la confec-
ción de este estudio han in- trucción, basándose en la cogidas por equipos y colec- existentes, procurando sacar 
tervenido pedagogos, psicó- teorías de la educación in- tivos y, sobre todo, en datos provecho de los errores come-
lagos y técnicos de la cons- fantil, en las experiencias re- concretos de los edificios tidos en épocas anteriores. 

NUEVA COLECCION "LA LLAVE. EL JUEGO E N  LA EDUCACION I NFANTIL 
y PRI MARIA 

E sta colección de edicio
nes Rosa Sensat es un 

proyecto basado en la cons- " 
trucción de conocimientos y 
aprendizaje significativo. 
Presenta un material abierto 
y flexible para el trabajo en la 

escuela y como herramienta 
de desarrollo curricular en 
manos del maestro de prees
colar y ciclo inicial, N os lo 
presenta en dos versiones: la 
Versión A consta de activida
des globalizadas de las diver
sas áreas de conocimiento 
propias del C. l . ,  pretendien
do romper el esquema de tra
tamiento horario de las áreas. 
En la Versión B cada libro pre
senta, agrupados en seis te
mas, los contenidos del área 
correspondiente. En ambas 
versiones se incluye un mate
rial complementario para fa
cilitar el desarrollo, en el que 
se incluyen cuentos, poesías 
y comics, junto con cuader
nos de cálculo y problemas, 
todos ellos con abundantes 
ilustraciones. 

¿G RANDE O 'PEQUE ÑO? 
Shirley Hugh ••• � Madrid: Anaya, 1 98 7. - 9 p. :;1. 
(Primeros pasos) 
1 .  Educación preescolar 
372.3 

S hirley Hughes ha creado 
este cuento para los más 

pequeños. Libro delicioso 
en forma y tamaño, con pa
labras musicales y maravi
llosas ilustraciones. Además 
de entretenido es de gran uti
lidad para el aprendizaje del 
niño, ayudándole a diferen
ciar lo grande de )0 pequeño, 
lo gordo de )0 delgado, lo que 
es subir de lo que es bajar, 
lo lleno de lo vacío . . .  el niño 
encontrará a través del mis
mo un juego en el aprendi
zaje. Este puede ser un ejem-

plo de lo que podemos encon
trar en otros ámbitos con la 
denominación .. libro docu-
mental» .  

Jenet R. Moyle • .  - Madrid: MEC: Morara, 1 990.-
208 p.:  iI. - (Educación infantil y primaria; 1 6) 
Bibliograffa 
1 .  Juegos educativos 2. Enseñanza preescolar 
3. Enseñanza primaria l. Moyles, Janet R, 
3 72/3: 796. 1 

J R. Moyles utiliza los 
• resultados de numero

sas investigaciones, centrán
dose en niños de cuatro a ocho 
años, examinando los princi
pios del juego en la educación 
e indicando el modo de poner
los en práctica. Explora por 
qué se debe estimular, promo
ver y valorar el juego en el 
aula y por qué se debe estimu
lar, promover y valorar el jue
go en el aula y por qué el pro
fesor debe participar. Libro de 
gran utilidad para todos los 
interesados en la educación de 
los más pequeños. 

RAMON EL RATON 
Arlene Chottin¡ ilustrado por Malgorzata Dzierzawska.
Madrid: Rialp, 1 990.- (2 1p.): iI.- (Teas fas huellfas. 
Historias para descubrir y amar a los animales) 
1. Enseñanza preescolar ,. Chottin, Ariane ti. Dzierzawska, 

Malgorzata, il. 
3 72.3 

E sta Colección de historias 
para descubrir y amar a los 

animales, editada en pastas 
duras y con predominio de 
las ilustraciones sobre el tex
to, sirve para que los más pe
queños conozcan los hábitos 
y características de animales 
como el ratón, el pato, el eri
zo, la ardilla, etc. Para ello se 
combinan las aventuras de 
ficción de los personajes con 
una serie de recuadros infor
mativos. 

(ras Jas Ir.el/al 

, , 
. .  
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� E.G.B. 

l! 
t:: 
l! 
" Q ---Q 

e amo indica el título de 
la colección, estos cua

dernos en gallego se cl;ntran 
sobre todo en presentar múl
tiples actividades en torno a 
temas monográficos como los 
avances científicos, los árbo
les, etc. En el caso del prime
ro, propuestas tan originales 
como un artículo para co
mentar sobre «Física del bo
tafumeiro», se combinan con 
secciones que destacan por su 
carácter activo: creando y re-

AVANCES CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS 
Antonio Rozas Caelro, Eduardo M. Seco Pérez. 
Vigo: Galaxia, 1990. - 3 1  p .  :iI.- (Actividades múltiples. 
Sociais e naturais) .AANCES C1ENTiFCOS 

F íECN\.')L\..')xICOS 1 .  Tecnologfa - Problemas, ejercicios. l. Rozas Cae/ro, 
Antón. 11. Seco Pérez, Eduardo M. �,." :.-,:' 

6(076} 

sol viendo , jugando, ex
plorando, informándote, etc. 
En cuanto al nivel, corres
ponden a últimos cursos de 
EGB o primeros de BUP. Es
tos cuadernos presentan una 
maquetación muy clara, con 

EL LIBRO DE LA MITOLOG IA GRIEGA y 
ROMANA 
Colette Estin y Héléne Laporte.- Madrid: Altea, 1990.-
26 1 p. :iI. - (Mascota información) 
1 .  Mitolog(a l. Estin, Colette 11. Laporte, Hé/tfne 
292 

P rofusamente ilustrado, y 
con una adecuada es

tructuración que permite lo
calizar fácilmente las infor
maciones, este librito de pas
tas duras constituye una ade
cuada obra de referencia so
bre la mitología para lectores 
j6venes. Son abundantes las 
referencias al contexto hist6-
rico, literario, cultural y 
social, y se completa en las úl
timas páginas con un vocabu
lario, índice onomástico, re
lación de museos arqueológi
cos españoles y una breve bi
bliografia de las obras más 
accesibles sobre esta materia. 

ATLAS GEO-HISTORICO UNIVERSAL BALBOA 
Barcelona: Ramón Sopena, 1 99 1 . - 136 p. :iI. 
1. Geograf(a-A tlas 2. Historia Universal-A tlas 
9(084} 

C onsta de dos grandes 
apartados: Geografía, 

donde se a.bordan temas como 
.. Los mundos estelares>, , «El 
planeta tierra» o «Volcanes y 
terremotos»; Historia, que 
abarca desde los origenes has
ta nuestros días (con una refe· 
rencia incluso a la invasi6n de 
Kuwait, que avala su actuali
zación). Junto a una abundan
te información gráfica, cuadros 
estadísticos y esquemas no se 
escatima de todas formas espa
cio para los textos generales 
que explican cada uno de los 
40 capítulos. Obra a gran for
mato, con un caudal amplio 
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geográfico histórico que com
pleta los libros de texto y, por 
consiguiente, de gran utilidad 
para los estudiantes. 

ilustraciones en blanco y ne
. gro y color de Alfredo L6pez 
Fernández; por otra parte, se 
dejan los espacios y recuadros 
para escribir las respuestas y 
una ficha para datos del 
alumno. 

',.,,' �\<, �. 

EL NILO: Loa rf08 tienen una hlltorfa 
Béatrlce Fontanal; ilustraciones de Paul Bontemps.
León: Everest, 1990. - 93 p. :i1. - (Trotamundos; 2) 
1 .  Arte-Historia-Edad Antigua l. Fontanel, EMatrice 
11. Bontemps, Paul, il. 
7.032 

EL NILO 

�3L_� ,"," 

N os descubre un país, 
Egipto, unas ciudades, 

montañas, una época, un rio, 
d Nilo. Es d recorrido de 
la bajada dd Nilo desde sus 
fuentes hasta d Delta, 7000 
kms. a través de Africa. His
toria y vida de pueblos vol
cados en el no por entero, y 
una larga serie de paisajes que 
van desde la jungla hasta d 
desierto. El texto va acompa
ñado de dibujos, un pequeño 
glosario y una relación de 
viajeros y arque6logos intere
sados por los monumentos de 
Egipto. 

ME GUSTA LA TV: 1 .  La Informacl6n 
Cristina Lastrego, Franceaco T ..... - León: Ever8st, 
1990. - 48 p. :iI. 
1 .  Televisión-Programas l. Lastrego, Cristina 11. resta, 

Francesco 
654. 1 7  e uademos para leer, es

cribir y pintar. Según se 
indica en la última página, 
han aportado ideas para su 
elaboraci6n numerosos niños y 
profesores en el marco de la 
iniciativa De lo. ttlevisión al li
bro, llevada a cabo en una se
rie de bibliotecas italianas (la 
obra original es de este país). 
Uno de sus principales objeti
vos es hacer que los niños se 
planteen el problema de los 
límites difusos entre la rea
lidad y la ficci6n. De simila
res caracteristicas, el número 

2 está dedicado a La programa
ción. 



B.U.P. 
LA CELESTI NA: F. de Roja. 
Ellaa Domíngu8z de Paz.- Barcelona: Ceae, 1 990.-
57 p.- (Apuntes Cúpula) 
Bibliografía temática 
, .  Rojas, Fernando de ,. Dom(nguez de Paz, Elísa 

L ibro para el análisis de la 
obra literaria, contiene 

una biograffa del autor, la 
época y el entorno, una rela
ción de personajes y un resu
men del argumento, de forma 
que se puede realizar un aná
lisis del mismo y un estudio 
de los personajes. También 
incorpora cuestiones de estu
dio y sugiere ejercicios. To
do ello orientado a la ayuda 
tanto para el profesor como 
para el alumno. Otros títulos 
publicados de esta misma co
lección son Casa de Muñecas, 
Un eneml:l!o del pueblo y Niebla. 

L'ORIGEN DE LES ESPECIES: Darwin I la 
teoria de I'evolució 
Josep Cuello.- Barcelona: Graó, 1990. - 64 p. :;1. 
(Biblioteca de la classe; 48) 
1. Evolución 2. Biología l. Cuello, Josep 
5 75.8 

S e relatan los rasgos más 
importantes de la vida 

de Darwin, las pruebas a 
favor de la teoría de la evo
lución, los mecanismos evo
lutivos y la transcendencia 
de su obra, que ya en su épo-

ca significó una auténtica 
revolución científica frente a 
las teorías creacionistas vi
gentes. Incluye cronología, 
bibliograffa comentada, pro
puestas de actividades, juegos 
y glosario. 

---Ir AUD IOVISUALES 

INSTRUMENTOS MUSICALES (Cuerda, viento 
y percusión) 

D esde hace unos años, la 
Dirección General de 

Educación de la Comunidad 
de Madrid viene desarrollan
do una serie de actividades en 
el terreno de la Educación Ar
tística, encaminadas a fomen
tar el conocimiento de la mú
sica. Con este material, com
puesto por tres cintas de video 
y una breve guía, se pretende 
apoyar la tarea del profesora
do de música, buscando tam
bién una renovación pedagó
gica de esta disciplina. La co
lección se dirige fundamental
mente a Enseñanzas Medias y 
última etapa de EGB. La elec
ción de un medio audiovisual 
es particularmente idónea pa-

ra el estudio de los instrumen
tos musicales, ya que al ofrecer 
siinultaneamente imagen y so
nido se consigue ofrecer una 
representación más precisa y 
completa de esto5 instrumentos. 

JUEGOS CON TABLE ROS Y FICHAS: 
Estímulos a la investigación matemática 
Robble Bell. Michael Cornallu •• - Barcelona: Labor, 
1 990. - 1 28 p. :iI. 
1 .  Matem�ticas recreativas ,. Bell, Robbie 11. Cornelius, 
Michael 
5 1 8. 9  e antiene una selección de 

cerca de 60 juegos; de 
cada uno se describe su his
toria y sus reglas y se ofrecen 
sugerencias para practicarlos. 
Es una excelente fuente de 
ideas para la investigación, 
sobre todo de las matemáti
cas. También ofrece esque
mas de amplia variedad de 
los juegos más exóticos . In
cluye 108 diferentes tipos de 
juego, acompañando las des
cripciones con fotografías y 
esquemas. 

DESCUBRIR LA CORUf4A 

E ditada en gallego por el 
Ayuntamiento de La 

Coruña, esta colección de 
guías didáctico-turísticas pre
tende ir más alla de un reco
rrido por los lugares más tí
picos de la ciudad. Realiza
da mediante bellas ilustracio
nes, algunas a toda página, y 
con constantes referencias bi
bliográficas, su propósito es 
recoger la identidad histórica 
de la ciudad, dar a conocer su 
proceso urbanístico y contri
buir a una mejor apreciación 

LOS VOLCANES 

ir. 

B A R R I O S  
... " ...... \O>· • •  _·,." ",. " _ ,. " M 

. ..... ,... ...... ,, -

de sus valores culturales. 

Susana Van Roae. lan Mercer.- Madrid: AkaJ, 1 990.-
36 p. :iI. - (Ciencias de la Naturaleza; 3) 
1 .  Volcanes l. Rose, Susana Van 11. Mercer, lan 
55 7 

N os introduce en el mun
do de los volcanes, en 

su origen y comportamiento, 
y cómo el hombre ha apren
dido a convivir con ellos, a 
utilizarlos, y a  comprender y 
predecir su actividad. Para 
mayor información del lector 
se incorpora una gran varie
dad de fotografías y dibujos 
explicativos, junto con un 
mapa orientativo sobre los 
volcanes activos del mundo. 
Forma parte de la Colección 
Ciencias de la Naturaleza, en 
la que también se encuentran 
otros títulos como Histornz de 

la Tima y lAs piedras preciosas, 
todos ellos con el fin de aden
trarnos en el mundo de la na
turaleza. 
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BREVE BIBLIOTECA DE AUTORES ESPA!QOLES 
Francisco Rlco.- 8arce/ona: Seix Barra/, 7 990. - 3 7 8  p. 
(8iblioteca Breve) 

t:: 
� 
" Q '--
Q 

C lásico -decía Borges
«es un libro que las ge

neraciones de los hombres, 
por diversas razones, leen con 
previo fervor y con una mis
teriosa lealtad . . .  , como si en 
sus páginas todo fuera delibe
rado, fatal, profundo como el 
cosmos y capaz de interpre
taciones sin término». Para 
esta breve biblioteca, Rico ha 
tenido que limitar su lealtad, 
dentro de nuestra tradición li
teraria, a sólo doce autores. 
Ha elegido doce obras por el 
valor literario de su conteni
do y por el valor que repre
sentan dentro del género a 
que pertenecen. El acierto o 
desacierto, discutible como 
toda selección, la propone Ri
co como una forma de diálo
go con el lector. Sin embar
go, es claro que la selección 
que presenta es, cuanto me-

, .  - Literatura Espaflo/a -Historia. l. Rico, Francisco 
860(09 1}  

nos, inobjetable. A él le ha to
cado -explica en la intro
ducción general- reconocer 
el canon básico de la tradi
ción a la altura de nuestro fin 
de siglo. En cualquier caso, el 
libro contiene una espléndida 
aproximación a lo mejor de 
nuestra literatura. Cada obra 
estudiada por Rico -con su 
peculiar manera, ejemplo 
precioso de pulcritud, ameni
dad y rigor filológico-, vie
ne precedida de un resumen 
a cargo de algunos de nues
tros más representativos no
velistas vivos. Estas son las 
obras y los autores de los re
súmenes: Cantar de Mio 
Cid según Camilo J osé Cela, 

MOSAICOS DE PENROSE y ESCOTILLAS 
CIFRADAS 
Martln Gardner.- 8arcelona: Labor, 1 990. - 269 p. :il. 
Bibliogratra 
, .  Matem6ticas recreativas ,. Gardner, Martin 
5 1 8. 9  

D ecimotercera )' más re
ciente recopilación de 

artículos que el autor ha pu
blicado en la revista Scientific 

American (Investigación y 
Ciencia), sobre el tema de las 
matemáticas recreativas. Los 
capítulos han sido ampliados 
y puestos al día mediante las 
aportaciones del autor y las de 
numerosos lectores, de quie
nes ha recibido constante co
rrespondencia. Sobresale la 
minuciosa descripción de los 
nuevos y revolucionarios sis
temas de claves indescifrables 
para codificar mensajes secre
tos. Cada tema va acompaña
do de gráficos e ilustraciones 
junto con una amplia biblio
grafia. El lenguaje es accesi
ble para los no expertos pero 
interesados en la materia. 

1000 PROBLEMAS DE QUIMICA GENERAL 
M.R. Fern6ndez. J.A. Fldalgo.- Le6n: Everest, 1990.-
755 p. 
,. Qufmica-Problemas, ejercicios l. Fernández, M.R. 

11. Fidalgo, J.A. 
54(076. 1} 

D irigido a cau, prepa
ración de la Selectivi-
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dad, Escuelas Técnicas y Fa
cultades Universitarias, este 

El romancero VIeJo según 
Soledad Puértolas, Amadís 
de Gaula según Antonio Mu
ñoz Molina, La Celestina se
gún Gonzalo Torrente Balles
ter, Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva Espa
ña según José Maria Merino, 
Lazarillo de Tormes según 
Eduardo Mendoza, Libro de 
la Vida (Santa Teresa) se
gúnJavier Marias, Don Qui
jote de la Mancha según 
Francisco Ayala, La vida del 
Buscón según M. Vázquez 
Montalbán, El caballero de 
Olmedo según Fernando 
Fernán-Gómez, La vida es 
sueño según Luis Goytisolo, 
El burlador de Sevilla según 

Carmen Martín Gaite. Con 
un epílogo acerca de la tradi
ción y el poema, Francisco 
Rico concluye un libro que 
aspira a dar una sugestiva 
idea de la literatura española 
entre la Edad Media y el 
Seiscientos. 

AVENTURAS INFORMATICAS: Los mundoe del 
ordenador 
A.K. Dewdne,.- 8arce/ona: Labor, 1 990.- 334 p. :il. 
Bibliograffa 
, .  Matemáticas recreativas 2. Inform6tica ,. Dewdney, 

A.K. 
5 7 8. 9:68 1 .3 

O frece la oportunidad de 
programar, de explorar 

el mundo de las ideas. Indi
ca al lector cómo redactar un 
sencillo programa que va 
mostrando sucesivas genera
ciones de la vida de un autó
mata celular. Para penetrar 
en los siete mundos que se 
muestran, el lector ha de te
ner destreza en programar. 
Los juegos descritos abarcan 
desde las más divertidas bro
mas hasta las más prácticas 
aplicaciones de la elucubra
ción científica. Para los pro
gramadores noveles hay te
mas más sencillos. Existen 

libro ofrece al estudiante de . 
Química una amplia re
copilación de cuestiones y 
problemas, explicados y re
sueltos, presentados en orden 
de dificultad creciente. Mu-

discos con los programas ci
tados en el texto, como se ex
plica en la lista de Proveedo
res, al final del libro. 

chos de ellos fueron propues
tos en pruebas de selectivi
dad o en exámenes de facul
tades. Se pretende con ellos 
simultanear la teoría y la 
práctica. 



F.P. 

MATERIAL DIDACTICO DE EDITEX 

L a editorial madrileña 
Editex ofrece una amplia 

gama de libros de texto para 
Formación Profesional, en 
una colección

-
innovadora que 

responde al deseo de los pro
fesionales de este nivel de en
señanza de tener en sus ma
nos un material didáctico 
nuevo en contenidos y for
mas, y una herramienta de 
trabajo que facilite su labor 
pedagógica. 

Editex se ha centrado bá
sicamente en tres ramas de la 
formación profesional: Admi
nistrativa, Sanitaria y Jardi-

nes de Infancia, basando sus 
textos en la preocupación por 
recoger los principales cono
cimientos teóricos y en el de
sarrollo de ejercicios prácticos 
y cuestionarios de autocontrol, 
muy positivos a la hora de ca
pacitar al alumno para su que
hacer en el mundo laboral. 

Los títulos más innovado
res son los referentes a prác
ticas, como el de Técnicas tÚ 
expresión gráfica, Prácticas tÚ ofi
tina o Estenotipia para la rama 
administratriva y Patología ge
neral y socommw para la rama 
sanitaria. 

Para más informaci6n: -, 
EDITORIAL EDITEX S.A. 
Rafael Calvo, 18. 28010 Madrid. a (91) 4102200. 

EDITORIAL LARRAURI 

L a Editorial Larrauri y su 
distribuidor exclusivo 

Editorial Donostiarra expo
nen en su nuevo catálogo in
formativo una extensa lista de 
ochenta títulos de libros de 
texto y de prácticas para For
mación Profesional. 

Este catálogo consta de li
bros para las ramas Adminis
trativa, Delineación, Sani
dad, Hogar, Hostelería, Es
tética, Peluquería, Jardín de 
Infancia y Electricidad y se 
ha puesto especial atención 
en la edición de los libros de 
matemáticas y dibujo y en tí
tulos que introducen alguna 
innovación en asignaturas co
mo Religión, "El adolescente 
y la Iglesia» para F .P . I -2 o en 

Para más informaci6n: 

y QUíMICA 

� 
EDITORIAL 

DONOSTIARRA 
OlSl'R::JlDOR fXCL:..Y.'!: �': 

mrrORIAL LARRAURI 

J U N , O 

Hostelería «Prácticas de ser
vicio» para F.P. 1-1 comedor. 

EDITORIAL DONOSTIARRA, S.A. 
Juan de Garay. 3. Apartado 671 
a (943) 215737-2l3011.  20008 SAN SEBASTIAN � 

Educación de adultos 

EDUCACION DE ADULTOS: Cuestione. de 
planlficaci6n y didáctica 
Antonio Monclú •• - Madrid: Fondo de Cultura 
Económica, 1 990. - 149 p. - (Paideia) 
Bibliograffa 
1 .  Educación de adultos l. Monclús, Antonio 

374. 7 

E l campo de la educación 
de adultos es, tal vez, el 

más desatendido en el mun
do de la educación en España 
en general . Basta mencionar 
el hecho de que nuestras uni
versidades y sus facultades o 
secciones de Ciencias de la 
Educación no tengan ni ti
tulaciones, ni currícula, ni 
cursos ni programas sobre 
esta disciplina, salvo excep
ciones muy aisladas. Este 
libro pretende colaborar en un 
replanteamiento necesario de 
este problema; para ello, se 
ocupa en su primera parte de 
aspectos 'de planificación 
educativa, fundamentación, 
desarrollo y ejecución, y de su 
marco internacional, recor
dando las aportaciones surgi
das en las últimas reuniones 
internacionales o regionales. 
La segunda parte se detiene 
más en las cuestiones de di-

dáctÍca. Analiza algunas con
sideraciones que se han hecho 
sobre la dimensión --psicoló
gica del aprendizaje y la en
señanza en el mundo de los 
adultos, incidiéndose también 
en la dimensión social de la 
cuestión. Se apuesta por una 
didáctica que implique cn
tica, creatividad y transforma
ción. 

MODULOS GlOBAlIZADOS: Educacl6n de 
adulto. 
Madrid: Dirección General de Educación, 1 990.-
239 p. :iI 
,. Educación de adultos l. Madrid (Comunidad Autónoma). 
Dirección General de Educación 
374. 7 

LOS temas que componen 
este libro (nuestro cuer

po, alimentación, el periódi
co, etc.)  son abordados de 
forma interdisciplinar permi
tiendo no sólo la adquisición 
de conocimientos, sino fun
damentalmente la de destre
zas y cambios de actitud. En 
este sentido, está dedicado en 
su mayor parte a las activi
dades, expuestas de una for
ma muy clara y con abun
dantes ilustraciones. Existe 
también una guía dirigida al 
profesorado en la que se de
sarrollan aspectos de globali
zación como dinámica de 
aprendizaje, apuntes metodo
lógicos, la evaluación y el di-

_ ... -

seño de los módulos. Los 
coordinadores de los textos 
son Ma Josefa Cabello y Feo. 
Javier Ramírez 
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8 Educación Familiar 
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L a obra se incluye en la 
tendencia que se inte

resa por el estudio de la 
estructura y las prácticas 
educativas familiares, en su 
relación con los procesos de 
socialización de los hijos. Se 
divide en dos partes: la re
ferida a teorías sobre la fa
milia y las prácticas educa
tivas de los padres, y la que 
trata de los aspectos más re
levantes que relacionan las 
prácticas educativas fami
liares con los procesos de so-

FAMILIA Y EDUCACION: Prácticas educativas 
de los padres y socializaci6n de los hijos 
Gonzalo Musltu Ochoa, Jos' María Sánchez y Enri
que Gracia Fuster.- Madrid: Labor, 1988. - 228 p.
(Universitaria. Monograffas) 
Bibliograffa, pp. 1 B3-2 1 9  
, .  Sociologfa de la educación 2. Educación familiar 
l. Musitu Ochoa, Gonzalo 11 Román Sánchez, José Marla 
111. Gracia Fuster, Enrique 

HACER FAMILIA HOY 

37. 0 1 5.4 

cializaci6n de los hijos. Los 
autores, psicólogos sociales y 
de la educación, parten de 
una investigación realizada 
con 1800 niños de ocho a 

Oliveros F. Otero, Fernando Coromlnas.- 2 ·  ed.
Madrid: Palabra, 1 989. - 232 p. - (Hacer familia;2) 
Bibliograffa 
1.  Educación familiar ,. Otero, Oliveros F. 11. Corominas, 
Fernando 
3 7. 0 1 8. 1 

MI4OO¡;i,u INNllVA1){lR�S 
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P retende facilitar la di
fícil tarea de educar 

poniendo al alcance de los 
padres valores que les ayu
den a mejorar la vida fami
liar: la confianza, la inti
midad, la colaboración, la 
comunicaci6n, la unión de 
la familia, etc. Algunas de 
estas recomendaciones se 
sustentan en planteamientos 
te6ricos provenientes del 
campo de la organizaci6n 
empresarial. Quiere ser una 
voz de alerta; pretende, más 
que convencer, hacer pen
sar. 

FAM ILIAS VOLUNTARIAS 
Kenny Kann Anen, Sarah Harrlson.- Madrid: Cruz 
Roja Española, 1990. - 5 7  p. - (Cuadernos del 
voluntariado; 4) 
1. Asistencia social ,. Al/en, Kenny Kenn 1/. Harrison, 

Sarah 
364 

P arte del estímulo que su
pone el trabajo en co

mún. Plantea distintos mo
delos estratégicos y guías de 
acci6n para la integración de 
estos programas en la comu
nidad: ejemplos de acción 
familiar en la acogida de 
refugiados, el auxilio de 
emergencias o la ayuda a mi
nusválidos. 

30 

FAMILIAS 
VOLUNTARIAS 

quince años, de ambos sexos 
y diferentes entornos sociales. 
Con los resultados se ha sin
tetizado una revisi6n de los 
conocimientos. 

LA EDUCACION PERSONALIZADA EN LA 
FAMILIA 
Madrid: Rialp, 1990. - 3 74 p. - (Tratado de educación 
personalizada; 7} 
Bibliograffa 
, .  Educación personalizada 2. Educación familiar 
37.01  

C omienza ofreciendo una 
justificaci6n de la respon

sabilidad y el derecho de la fa
milia en relación a la educa-' 
ci6n tomando como funda
mentos la propia naturaleza 
humana y de la instituci6n fa
miliar, así como el derecho 
natural y positivo. Se estudia 
la situaci6n, problemas y po
sibilidades reales del desarro
llo de la personalidad en las 
diferentes relaciones que se es
tablecen dentro de la familia, 
prestando especial atenci6n a 
la influencia que tienen en los 
primeros años de vida. 

METODOS NATURALES DE LA REGULACION 
HU MANA DE LA FERTILIDAD 
T. Melendo, J. Farn6ndez- Crehuet. -Madrid: 
Palabra, 1989. - 183 p. - (Libros MC) 
Bibliograffa 
1. Familia-Planificación l. Melendo, T. 11. FermJndez

Crehuet, J. 
362. 1 78 

E xpone los diversos proce
dimientos para regular 

la fecundidad (Ogino
Knaus,temperatura basal , 
sinto-térmico, etc.), haciendo 
especial hincapié en el méto
do descubierto y divulgado 
por el matrimonio Billings, 
con un lenguaje a la vez pro
fundo y asequible. Contiene 
también una lista de direccio
nes de los centros de enseñan
za de este método. 



Varios 
BECQUER: Leyenda y real idad SUPERVIVENCIA DEPORTIVA: (Manual pr6ctIco) 

Escuela de Supervivencia de Madrld.- Madrid: Robert Paoeard.- Madrid: Espasa Calpe, 1 990. -
630 p. :iI. - (Biograffas) Penthalon, 1990. - 353 p. :;1. - (El buho viajero. Aire 

libre; 36) Bibliograf(a clasificada 
1 .  Bécquer, Gustavo Adolfo l. Pageard, Robert 1 .  Deportes 2. Supervivencia deportiva l. Escuela de 

Supervivencia de Madrid 92 Bécquer 

E ste estudio monográfico 
sobre Bécquer y su épo

ca es un compendio de análi
sis y reflexiones, aplicadas en 
un orden estrictamente cro
nológico, de la vida, obra y 
pensamiento de este poeta se
villano. El autor aspira, a tra
vés de un recorrido minu
cioso y profundo, a una sín
tesis total de la labor investi
gadora referente a Bécquer, 
logrando así un retrato com
pleto y veraz del gran escri
tor romántico. El resultado 
es, pues, un trabajo que tie
ne por objeto poner a la dis
posición del público el estado 
de conocimientos actuales so
bre la vida y obra de este 
autor, al tiempo que entrega 
a los investigadores el resul-

E ste libro de juegos se en
cuentra dentro de la se

rie de materiales que publica 
el «Servicio de Difusión Espa
ñol" perteneciente al Minis
terio de Cultura y se presen
ta en forma de colección de 
50 juegos . Esta nueva publi
cación resulta ser un instru
mento muy útil para la ense
ñanza de la lengua española, 
además de ampliar los cono
cimientos culturales sobre Es
paña y los países hispanoha
blantes. Divertirse apren
diendo un idioma puede ser 
a veces una tarea dificil, sin 
embargo, .. Te toca a ti" a 

tado de sus estudios, realiza
dos a 10 largo de treinta años. 
Asimismo, se incluye un 
apartado de Fuentes y otro de 
Bibliografía clasificada bastan
te exhaustivo. 
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F ruto de las experiencias 
de un extenso grupo de 

personas que pertenecen a la 
Escuela de Supervivencia de 
Madrid, ha nacido este libro 
recomendado a los. amantes 
de la naturaleza y espíritu 
aventurero, que, por azar o 
voluntad propia, puedan ver
se en una situación dificil. En 
él se recogen no solo las vi
vencias y conocimientos de 
los autores del texto, sino to
da una serie de consejos e in
dicaciones prácticas de carác
ter básico enfocadas hacia si
tuaciones de la vida cotidia
na. Desde cómo encender un 
fuego , construir un refugio o 
conocer los elementos básicos 
que componen un botiquín , 

TE TOCA A TI: 50 juegos para la práctica 
comunicativva de la lengua y cultura espafiola. 
Ramón Palencla.- Madrid: Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Cooperación cultural, 1 990.-
182 p. :iI. 
InCluye pastillas para juegos 
1 .  Lengua española 2. Juegos educativos /. Palencia, 
Ramón 
806: 3 7 1 . 39 

conjugado el mundo imagi
nativo de los juegos popula
res muy conocidos con unos 
métodos pedagógicos muy 
Oexibles que permiten que los 
alumnos activen sus faculta
des comunicativas y que ade
más de aprender se lo pasen 
bien participando . El profe-

sor puede encontrar en esta 
obra una selección de juegos 
agrupados por familias: jue
gos de ilustración, de adivi
nanza, de mesa, etc . ;  cada 
uno de ellos va acompañado 
de información sobre los ob
jetivos, nivel al que va diri
gido, forma de organización, 

SUPERVIVENCIA 
DEPORTIVA 

(MA.NllA.L I'KAt' Ht'UI 

todo ello está recogido de for
ma concisa y clara a través de 
gráficos,  fotografías Y,esque. 
mas que afirman el caracter 
eminentemente práctico que 
pretende reflejar este manual . 

tiempo y material necesa
rio . . .  Asimismo se dan pau
tas sobre la integración de los 
juegos en los programas . 

GUIAS DE LA AGENCIA DEL MEDIO AMBIENTE IDEAS Y TRUCOS PARA EL HOGAR 

L a Comunidad de Madrid, 
a través de su Agencia del 

Medio Ambiente, ha editado 
una serie de guías sobre los es
pacios naturales de esta Co
munidad. En formato de cua
derno, con abundantes ilustra
ciones y esquemas y un len
guaje que combina el rigor 
científico con la divulgación, se 
incluye bibliografía e índices 
para facilitar la consulta. Al
gunos de los títulos aparecidos 
son: La Cabrera o Las aves in-
1JtTTI(J/IIes en la Sima de Madrid 

Barty, Phillipa.- León: Everest, 1 990. - 392 p. :;1. 
1. Economía doméstica ,. Barty 11. Phillips 
64 

E ¡ libro está lleno de ideas 
y trucos comprobados 

para hacer el trabajo casero 
de forma rápida y fácil. Es
tos trucos prácticos cubren 
todos los aspectos relaciona
dos con la casa: organización 
general , almacenaje y prepa
ración de alimentos , limpie
za, cuidado de la ropa, brico
laje, reparación y decoración, 
seguridad y primeros auxi-

lios, así como elección y cui
dado de las plantas y de los 
animales domést icos . Se aña
den también algunas normas 
de seguridad con el fm de evi
tar accidentes caseros. Se tra
ta, con ello, de dOlar a la ca
sa de una verdadera sensa
ción de comodidad. El libro 
incluye índices y apéndices 
para una más cómoda con
sulta. 
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� 
OMEGA ESPAroA ARTE , COLOR Y JUEGO 

Omega España y los materiales no tóxicos para niños 
Omega España, S.A. ofrece en la próxima edición de INTER

DIDAD'91 la posibilidad de conocer los productos innovadores 
que van a revolucionar el mundo de la enseñanza. Destinados 
01 órea de lo pedagogía artfstica y musical paro niños desde cor
ta edad, las acuarelas, los ceros con pura cera de abejas y pig
mentos orgónicos, los ceros moldeables e instrumentos musicales 
en registros pentatónicos, ya han despertado lo curiosidad de los 
profesores y padres de alumnos presentes durante lo posada edi
ción de la feria de educación y del estudiante en Bilbao (DIDA
TEC'90) . 

TEORIA CROMATICA 

Omega, S.A. es lo delegación españolo de la firmo alemana 
STOCKMAR, que desde los años treinta trabajo en lo investiga
ción y elaboración de otros cromatismos, siempre aliados a ele
mentos naturales, pigmentos vegetales y l igantes de química or
gónico. Se ha rescatado lo interesante teoría del color de 
GOETHE, que exige lo utilización de resinas vegetales y ceros 
de abeja para aportar luz a los pigmentos y colorantes orgóni
coso En el Estado español, ésta es la primera experiencia en ma
terial escolar did6ctico. lo teorfo del color de Goethe hoce co
rresponder el color con el sentimiento y experiencia artísticos. El 
color es en su relación anfmica con el hombre lo que el alimento, 
el aire y el agua san para su vida biológico. 

ASPECTOS PEDAGOGICOS 

BLOQUES y LAPICES DE CERA STOCKMAR: Lo formo del blo
que, con sus bordes de diferente longitud y los distintos anchu
ras, permiten uno creación ortrsnca de gran superficie. El niño pres
cinde de la Ifnea para experimentar el color en superficie. los án
gulos que se forman una y otra vez en el bloque, ofrecen tam
bién la posibilidad de diseñar con precisión. 

ACUARELAS STOCKMAR: Se puede trabajar con dos técnicos: 
sobre papel húmedo o sobre papel seco. La primera es especial
mente interesante, ya que se consiguen formas de color exentos 
de contamos, asf como colores compuestos que se entremezclan 
armónicamente. Una imagen pintada con esta técnica puede aca
barse totalmente, con una impresión pictórica coherente, en tres 
cuartos de hora. Para el profesor, esta técnica ofrece un medio 
de concentrar la atención de los niños en los efectos esenciales 
del color. En cuanto a la técnica de capas sobre seco, se produ
cen tonos de intensidad contrastada. Puesto que lo acuarela es 
transparente, la misma permite, mediante la superposición de ca
pas, cualquier mezcla de color. Esta técnica es un proceso pictó
rico mós lento, por lo que es muy apropiado poro alumnos ma
yores y adultas que disponen de mós tiempo paro trabajar en una 
hola . 

CERAS DE MODELADO STOCKMAR: Mediante el uso de es
tas ceros de modelado, el niño practico su delicado psicomotrici
dad a través del rítmico amasar de lo cero; mediante lo formo 
�ambiante del mat�ri.a l, el niño �xperimenta I� per�epc.ión senso
nol. Todos los sentimientos haCia lo formo, lo Imaginación y lo in
ventiva se activan y desarrollan. 

los ceros de modelado STOCKMAR tienen además las siguien
tes cualidades: 
-Son limpias en su uso y completamente higiénicas. 
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-Ni manchan ni se deshacen, manteniendo siempre su color. 
-No se contaminan de color por contacto unos de otras. 
-Se pueden estirar en finos láminas, muy traslúcidos. 
-Su transparencia hace paSible obtener tonos de color puros y 

traslúcidos. 

EL AREA MUSICAL PENTATONICO y CHOROI 

lo firma sueco Telleby VerstCider, fundada o principios de si
glo, surte de liras, flautas, metalófonos, xilófonos y tambores or
questales 01 órea musical de OMEGA, S.A. 

CHOROI significo contar, bailar y tocar juntos. Todos los ins
trumentos CHOROI han sido creados a partir de la necesidad de 
nuevos sonidos y nuevas formas de hacer música, para solistas 
y grupos. Estos instrumentos han sido especialmente concebidos 
poro niños y jóvenes, lo que les confiere un alto interés como he
rramienta de trabajo en la educación musical, ya desde el Jardln 
de infancia y preescolar. 

CURSOS DE PREPARACION PARA 
MAESTROS DE PREESCOLAR Y PRIMER CICLO 

OMEGA ESPAÑA, S.A. organizó el pasado dIo 25/26 y 27 de 
enero el primer curso de infroaucción al uso de la escala pentató
nica en la Casa de la Culturo de T orrelodones (Madrid) . El curso 
fue patrocinado por la Concejalra de Educación del Excmo. Ayun
tamiento de T orrelodones (Madrid) e impartido por el Profesor Al
bert SOse, especialista alemón que se desplazó desde Berlrn, don
de desempeña desde 1 979 el puesto de maestro especialista en 
musicoterapia en una institución para niños deficientes. 

El profesor Bose nació en Bremen (RJ.A.) y cursó sus estudios 
en Pedagogfa Waldorf. Posteriormente, se especializó en Peda
gogra Curativa y Formación de Música Pedagóg ica y Curativa. 
Desde 1 979 desarrolla avances en el campo de la pedagogfa 
curativa en uno Institución de Preescolar en Berlrn. A lo largo de 
1 991 , OMEGA, S.A. patrocinaró nuevos cursos que, con earóc
ter regular, brindoró a todos los maestros y pedagogos interesa
dos la oportunidad de familiarizarse con el método próctico y de
sarrollo de la escalo pentatónico en lo Educación musical espo
ñola. También, durante el transcurso de la edición de INTERDI
DAC'91 ,  se van a presentar ponencias con los siguientes temas: 

-OTRAS TEORIAS y TECNICAS CROMATICAS EN LA EDU
CAClON. 

-LA ESCALA PENTATONICA EN LA EDUCACION MUSICAl. 
Asimismo, aquellas persQnas interesadas, podrón visitar el 

STAND de OMEGA ESPANA situado en lo planta bajo con el 
número 63. 

Para aquellos que deseen una información mós amplia, pueden 
dirigirse por correo a:  

OMEGA ESPAÑA, S.A. 
Apdo. de correos 07 28240 HOYO DE MANZANARES 

MADRID 
Tfno.:  856 72 97 
Tfax. : 856 72 99 
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INTRODUCC ION 
El objetivo de este trabajo es presentar una bibliografia en castellano de los principios psi

copedagógicos de la nueva reforma educativa. Al mismo tiempo, ofrece una organizaci6n 
y secuenciaci6n de los conceptos psicopedagógicos más importantes. En este sentido, nos re
ferimos a estos apartados, cuando presentamos la bibliografia general y cuando la organiza
mos en una bibliografia más específica y básica. 

El DCB explicita una determinada manera de entender el aprendizaje y, en consecuencia, 
una forma de concebir la enseñanza. En la página 3 1  del DCB se explica: 

«Los principios psicopedagógicos que subyacen al Diseño Curricular Base que se presenta 
se enmarcan en una concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la intervenci6n 
pedagógica entendida en sentido amplio, sin que pueda identificarse con ninguna teoría en 
concreto, sino más bien con enfoques presentes en distintos marcos teóricos que confluyen 
en una serie de principios . . .  ., 

Los principios son tributarios de distintos autores que aun sin constituir una teoría unita
ria pueden resultar complementarios en la medida que explican esencialmente distintas fases 
y mecanismos del proceso educativo. 

Este conjunto de explicaciones que hemos llamado enfoque constructivista recoge esencial
mente cuatro aportaciones: 

- la teoría genética y la pedagogía operatoria basada en Piaget y en los continuadores de 
esta línea como Inhelder, Kamii, Sinclair, Duckworth, . . .  

- la teoría sociocultural iniciada por Vygotski y colaboradores como Luria, Leontiev y de
sarrolladas por Cole, Wertsch, Davidov, . . .  

- la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel , desarrollada por Novak y ampliada 
por Reigeluth en su teoría de la elaboración (no publicada en castellano). 

- el procesamiento de la información o la teoría de los esquemas de Norma, Mayer, . . .  
Este marco interpretativo ofrece una serie de elementos y procesos que nosotros organiza

mos. En el «mapa conceptual» que presentamos a continuación queremos señalar el desarro
llo del proceso y sus principales relaciones. 
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RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFICAS 
EN CADA UNO DE LOS APARTADOS 

1 .  El DCB constituye una selección para la educación de los contenidos culturales. El 
profesor los adapta, organiza y actúa como mediador en la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Libros y artículos específicamente recomendados: Berstein (1983), CoU, C. y Bolea, E. 
(1990); Stenhouse, L. (1984). • 

2. El proceso de enseñanza-aprendizaje se caracteriza por ser una interacción activa 
entre los sujetos (profesor/alumnos/compañeros) y por exigir, siempre, una intensa actividad 
de la dinámica interna del alumno. 

Libros y artículos específicamente recomendados: Coll, C .  (1984); Coll, C. ( 1985); Ed
wards, D. y Mercer, N. ( 1988); Forman, E.A. y Cazden, C.B. ( 1 984); Perret-Clermont, 
A.N. (1984). • 

3.  El alumno tiene un nivel de desarrollo compuesto por su período evolutivo (estadio 
de desarrollo) y sus conocimientos previos: dos aspectos que se consideran en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Libros y artículos específicamente recomendados: CoD, C. ( 1 979); Coll, C. y Solé, 1. (1987); 
Duckworth, E .  (1981); Novak, J D. ( 1982); Palacios, J, Marchesi, A. y Coll, C .  (1990). • 

4. El estadio de desarrollo y los conocimientos previos determinan la capacidad del alumno, 
donde se puede distinguir una Zona de Desarrollo Efectivo (ZDE) que corresponde a lo que 
puede hacer solo y una Zona de Desarrollo Potencial (ZDP) que es lo que puede hacer con 
ayuda. La intervención del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ZDP produce una nue
va ZDE (NZDE) así como una nueva ZDP (NZDP). 
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Libros y artículos específicamente recomendados: Alvarez, A. y Del Rio, P. (1990a); Ca

pione, J .C . ,  Brown, L. y Ferrara, R. A. (1988); Cuadernos de Pedagogía (1986b); Vygots
ki, L. S. (1973); Vygotski, L. S. ( 1 979). • 

5. La capacidad cognitiva es una estructura formada por esquemas. El conflicto cogniti
vo o sociocognitivo rompe el equilibrio inicial de los esquemas que ya no son válidos en su 
totalidad y necesitan ser modificados. La intervención de la ayuda pedagógica procurada en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje produce nuevos esquemas constituyéndose un aprendi
zaje más completo y significativo . 

.. ti .. .  A ... 

Libros y artículos específicamente recomendados: Carretero, M. (1987): CoIl, C .  ( 1983b): 
CoIl, C. ( 1987b); Piaget, J .  ( 1987b); Kuhn, J .  ( 1981).  • 

6. El aprendizaje significativo requiere que el alumno esté motivado para aprender (vea 
el sentido), y que se dé una significatividad de contenido lógica (coherente, clara, organizll.
da) y psicológica (acorde con los conocimientos y capacidades del alumno). Todas estas con
diciones son procuradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Libros y artículos específicamente recomendados: Ausubel, D. P. , Novak, J .  D. Y Hane
sian, H .  ( 1983); Codoni, M. y Echita, G. (1986); CoIl, C .  ( 1988b): García Madruga, J.A. 
(1990); Pérez Gómez, A. ( 1983) . ·  

7 .  El aprendizaje significativo permite la funcionalidad de lo aprendido, supone una me
morización comprensiva de los contenidos. Estos contenidos pueden tener una naturaleza 
conceptual, procedimental o actitudinal y van a ser el soporte de nuevos aprendizajes signifi
cativos. Dentro de los procedimientos, las estrategias cognitivas y metacognitivas, inciden 
especialmente en las posibilidades de aprender. 

Libros y artículos especialmente recomendados: Beltrán, J. (en prensa); Martín, E. y Mar
chesi, A. (1 990); Mayer, R. E. (1985); Nisbet, J .  y Shucksmith, J .  (1987); Norman, J .  D. 
( 1982). • 

Otros libros y artículos hacen una referencia más general a todos los principios psicopeda
g6gicos; recomendamos: Coll, C .  (1987a); Coll C .  (1988a); Coll, C .  ( 1990b); Cuadernos de 
Pedagogía ( 1 986a); Cuadernos de Pedagogía (1989). · 

Hemos hecho frecuentes referencias a César Coll en la Bibliografia, es el principal respon
sable del modelo psicopedagógico que sostiene la Reforma. 

• La referencia completa de las obras citadas se encuentra en la Bibliografia General. 





Literatura infantil y juvenil 

HASTA 6 AÑOS 
ANDRES PASA U NA 
MALA NOCHE 

Shlr'ey Hughe-,; traducción 
de MarIa Puncel. - Madrid: 
Altea, 1990. - 32 p. :il. 
(Benjamln; 1 73) 
l. Hughes, Shir/ey 

, f:/'mluij faja 
uua J)wla }I(..rhr 

E ste es un cuento a la anti
gua usanza, de esos que se 

leen antes de dormir. Por sus 
personajes y argumento es una 
historia muy cercana a los niños 
de hoy: papá y mamá salen a ce
nar y alguien se queda al cuida
do de los niños. Pero con los pa
pas fuera de casa pueden pasar 
divenidas aventuras. A destacar 
por sus ilustraciones, muy abun
dantes y detallistas. 

LA ESCOBA DE LA 
BRUJA 

Agus.r Asenslo, Merd 
Company. - Madrid: SM, 
1990. - [26 p.] :iI. - (Nana Bu
ni/da; 2) 
/. Asensio, Agustf 11. Com
pany, Merce 

L oS niños conocen a los gno
mos y a los duendes. A ellos 

vienen a sumarse otros seres di
minutos de la misma familia: los 
bisbís. Estos conviven con las 
personas aunque ellas no se dan 
cuenta. La protagonista de este 
relato, Nana Bunilda, se encar
ga de cuidar que los niños no 
tengan pesadillas. Son relatos 
llenos de humor y enormemen
te fantásticos, que contribuyen a 
despenar y alimentar la imagi
nación de los niños. 
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EL DRAGON COLOR 
FRAMBUESA 

Georg Bydllnsk� 
ilustraciones de Federico De
licado. - Madrid: SM, 1990.-
57 p. :il. - (El barco de vapor. 
Serie Blanca; 38) 
l. BydJinski, Georg 11. Delica

do, Federico. iI. 
¿Ja,]a! ¿No nos hagas reir! 

(( ¡Un dragón color frambue
sa!»; así le cantaban sus compa
ñeros al pequeño dragón. Y es 
que al pobre le gustaba tanto ca
mer frambuesas que tenía la piel 
completamente salpicada de lu
nares rojos. ¿Qué podía hacer? 

PILlNDRAJOS 

Manuel L. Alonso,: ilustracio
nes de Javier Vázquez.- Ma
drid: SM, 1990. - 60 p. :iI. - (El 
barco de vapor. Serie Blanca; 
42) 
l. Alonso, Manuel 1/. V.úquez, 
Javier, il. 

D aoiel ve una flauta en el es
caparate de una tienda 

nueva de su barrio. Se trata de 
una tienda muy, muy especial. 
y la dueña es ¡Nada más y nada 
menos que un Hada! 

ALEX y LA GOTA. 
ALEX y LAS FLORES 

Hanne TurIc, AngeIa Ramos 
ValleJo. - León: Everest, 
1990.- 63 p. :;/. - (La torre y 
la flor. Serie violeta; 1 19) 
,. Turk, Hanne 11. Ramos Va
llejo, Angela 

U tilizando la idea original 
de Hanne Türk, un ratón 

llamado Alex, Everest publica 
ahora un libro con ilustracines de 
Paco Capdevila y texto de Ange
la Ramos donde el ratón se pre
para un sandwich y pinta un 
cuadro. El texto, sencillo pero 
con la dificultad de un narrador 
omniscientes, acompaña a las co
loridas ilustraciones bien copia
das de! Alex de Hanne Turk pu
blicado en Destino. 

LOS CUATRO 
HERMANOS 

�.'.er de la Mare. - Madrid: 
Debate. 1990. - 4 1  p. :il.- (In
fantil) 
,. Mare, Walter de la 

H ace muchos años, había 
un granjero que tenía cua

tro hijos que trabajaban con él en 
su pequeña granja. Un día les 
mandó que fueran a ver mundo 
y a hacer fonuna. 

LA PE RLA PRECIOSA 

Nlck Butterworth y Mlck 
Inkpen; traducción de Mario 
Larriba Barroso. - Medrid: SM, 
1990.-(25 p.] :iI. 

l. Butterworth, Nick 11. /nkpen, 
Mick 

L OS cuentos de esta colección 
están tomados de la Biblia. 

Su objetivo es dar a conocer la 
figura de Jesucristo a los más pe
queños. Son pasajes sencillos y 
entrañables, que tienen en últi
ma instancia un mensaje cristia
no. Los dibujos van desglosan
do la acción a la vez que el tex
to haciéndolo de este modo más 
accesible. Cada relato termina 
con unas palabras de Jesús que 
son a la vez moraleja y colofón 
del cuento. 

LAS DIEZ MONEDAS 
DE PLATA 

Nick Butterworth y Mlck 
Inkpen; traducción de Mario 
Larriba Barroso. - Madrid: SM, 
1990.-[26 p.] :if. 

l. Butterworth, Nick 11. Inkpen, 
Mick 

D e los mismos autores y si
m ilares características al 

anterior, la moraleja de estos 

cuentos es siempre un pasaje bí
blico. En esta misma serie, y si
guiendo con esta línea, se inclu
yen otros títulos como El buen ex
tranjero, El rico granjero o La pum. 
pequtñJJ. 

f 7 A 9 AÑOS J 
COSAS QUE SE 
PIERDEN, AMIGOS 
QUE SE ENCU ENTRAN 

Carmen Kuru; ilustraciones 
de Odile Kurtz. - Madrid: Ma
gisterio, 1990.- 78 p. :il.
(Punto juvenil; 30) 
l. Kurtz, Carmen. 11. Kurtz, 
Odile, il. 

L a abuela perdió el dedal y 
echó la culpa al gato. Anu

ro perdió un dardo y sospechó de 
su hermana Lis. Mamá perdió 
un carrete de seda azul y dijo: -es 
e! duende familiar». Y aquí em
pieza la fabulosa historia de las 
pequeñas cosas que tienen vida. 

UNA DRAGONA EN 
APU ROS 

Manuel Alonso Erausquln; 
Ilustrado por Esmeralda San
chez Blanco.- Zaragoza: Ede/

vives, 1 990. - 73 p.: il. - (Ala 
delta. Serie azul; 86) 
/. Erausquin, Manuel Alonso. 
11. Sanchez Blanco, Esmeral
da, if. 

B eJinda apareció un día en 
el pueblo de Lagolargo y 

decidió establecer allí su residen
cia. N o habría nada extraño si 
Be!inda no fuese una dragona. 
Bastante esfuerzo le costó el a
prendizaje de la vida civilizada, 
por ejemplo, dominar la debili
dad que sentía por los dulces y 
los pasteles. 

LA BU FANDA 
AMARI LLA Y DON 
ABECEDARIO 

Cario. Murciano; ilustracio
nes de Angel Esteban. - Ma
drid: SM, 1990. - 95 p. :i1. 
rCatamarán; 22} 
l. Murciano, Carlos. 11. Este
ban, Angel. il. e arios Murciano ofrece a los 

niños una visión poética de 
cosas concretas: un loro, un pez, 
la nieve o una campana. Recibió 
el Premio Nacional de poesía en 



1970 Y fue Premio de Literatura 
Infantil en 1982. Este libro está 
compuesto por poemas breves, 
llenos de humor, cada uno con 
su propia ilustración . 

MIRA Y VUELVE A 
MIRAR 

JIII Paton Walsh; ilustracio
nes de Alan Marks. -Madrid: 
Ria/p, 1990.- 47 p. :iI. -(EI 
roble centenario. Serie Ama
rilla; 33) 
l. Walsh, JiII Paton. 1/. Marks, 
Alan, il. 

E sta es la historia mágica de 
Birdy, que tenía el don de 

mirar dos veces. Todo el tesoro, 
diferentes, más bellas . . . y sólo 
quien mira dos veces puede cru
zar el río de una sola orilla. 

JOSE, CLARA Y LA 
BRUJA G U I LLERMINA 

Herminla Aguiar; ilustrado 
por Herminia Aguiar.- León: 
Everest, 1990. - 205 p. :il. 
(La torre y la Flor; 1 12) 
,. Aguiar, Herminia. 11. Aguiar, 
Herminia, il. 

N ovela de ave�t�ras que si
gue una tematIca ya cono

cida en el campo de la literatura 
infantil: la muerte del padre de
bido a una explosión en el barco 
en que viajaba hace que la ma
dre y sus dos hijos se trasladen 
a vivir al campo, donde conoce
rán a una bruja con la que vivi
rán muchas aventuras. 

HISTORIAS DE ANDAR 
POR CASA 

Joma- Madrid: SM, 1990. -
128 p. il. - (Catamarán, 23) 
l. Joma 

L a vida diaria está llena de 
sorpresas; un buen día, la 

cafetera organiza el desayuno e 
invita a la máquina de afeitar. 
una mañana nació, preciosa y re
donda, una rebanada de pan. 
Las galletas la contemplaron des
de su caja, y la mantequilla co
rrió a estamparle un beso en la · 
mejilla. 

CUENTOS DEL 
HORIZONTE 

Roberto Plumln� traducción 
de Pilar Jimeno y Germán Me
rinero; ilustraciones de Cecco 
Mariniel/o. - Madrid: Alfagua
ra, 1990.- lOOp. :il.- (Juvenil; 
3971 
l. Piumini, Roberto 11. Marin;e-
110, Cecco, iI. 

T anto si se adentra en su 
particular época medieval 

como si se mantiene cual equili
brista de circo sobre el alambre , 
acompaña al pez recién nacido a 

Cuentos del 
horizonte 

que se descubra a sí mismo en el 
inmenso espejo nocturno del 
océano, el autor de estos Cuen
tos del horizonte asume y propo
ne el arriesgado juego del hu
mor, la poesía y la inteligencia. 

VIAJ E A LA GALAXIA 
AZUL 

Joaquln Agulrre Bellver; 
ilustrado por Joaqu{n Aguirre 
Bellver. - León: Everest, 
1990. - 102 p. :;1. - (La Torre 

y la Flor; 1 1B) 
,. Aguirre Sellver, Joaqu(n. 11. 
Aguirre Sellver, Joaqu(n, il. 

U n grupo de niños, uno de 
ellos gran inventor, deci

de cambiar el mundo. Para ello 

iniciará un viaje que les llevará 
de un lado a otro de la tierrra 
transportándolo. El libro está 
ilustrado por el autor. 

UN RATON VIAJERO 

Jürgen BanscheruL- Ma
drid: SM, 1989. - 93 p. :;1. · (El 
barco de vapor; 181)  
l. Banscherus, JÜrgen. 

S e trata de un libro que se de
sarrolla en el Tren Ludwig. 

Es una tierna historia entre un 
ratón y un eIefan te. En el trans
curso del viaje tiene lugar una di
vertida aventura. Aparecen nu
merosas situaciones disparatadas 
propiciadas por las reacciones de 
los viajeros. Los acontecimientos 
aparecen espléndidamente refle
jados en las ilustraciones que 
acompañan la historia. El autor 
consigue de esta manera intere
sar a todo tipo de público, des
pertando la imaginación y la fan
tasía. El libro pertenece a la Se
rie Azul de la colección Barco de 
Vapor. 

TRES Y OTROS DOS 

Carlos Murciano; ilustracio
nes, Estrella Fáges. - Madrid: 
Magisterio, 1990.- 108 p. 
:il.- (Punto Juvenil; 27) 
,. Murciano, Carlos. 11. F�ges, 
Estrella, il. 

T rts y otros @s recoge tres 
cuentos diferentes en los 

que su autor pone a prueba, una 
vez más, la cIara belleza de su 
prosa y su riqueza imaginativa, 
que le lleva del ayer fabuloso al 
mañana posible , pasando por el 
presente sencillo y cotidiano . 

E L  CABALLITO 
JOROBADO 

P.P. Erschow; Adaptación 
de Amica Esler/; ilustaciones 
de Gennad;j Spirin. - León : 
Everest, 1990. - 62p. :il. - (La 
Torre y la Flor. Serie Lirio; 
106) 
l. Erschow, P.P. 11. Eslerl, Ar
nica. Adap, /11 Spirin, Genn,
dij, iI. 

E s una lástima que textos co
mo éste se vean acotados y 

simplificados buscando un ma
yor y rápido entendimiento del 
niño. Sobre todo cuando se 
acompañan de excelentes ilustra-
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ciones de Gennadij Spirin que ;-;-:: 
nos trasladan a mundos cercanos � 
al arte. El cuento sigue la regla 
código del Erase una vez, en el 
cual el tercer hermano , siempre 
apodado -el tonto", consigue ser 
feliz en la vida. 

J 1 0-1 2 AÑOS i 

EL CALDERO DEL 
MIEDO 

Joe Denver; traducción de 
Guillermo Solana. - Madrid: 
Altea, 1990.- 277 p.:il. - (Al
tea junior. Lobo Solitario; 9) 
l. Denver, Joe f:'L . .,iih"."'. '=""'''''l!\\!.!!i!'ll_IIiI'.W! .... !II!1i!I!!2!<l·!m··Ii!I!!*:�.iTI 

;;:;' t.1na rnstor:H �flla '-1Ue eres el heroe '� 
/"/f; 

E res Lobo Solitario, el últi
mo maestro del Kai de 

Sommerlund . Los señores de la 
oscuridad de Helgedad, redoblan 
sus esfuerzos para tornar impo
sible tu búsqueda del Magnakai. 
No debes perder un minuto. Las 
legiones adversas afluyen ya ha
cia una ciudad bajo cuyas calles 
se oculta el objeto de tu búsque
da, la Piedra de la Ciencia de 
Tahou. 

43 



Literatura infantil y juvenil 

E L  SECRETO DE LpS 
TRECE DIAMANTES 

WoHgang Ecke; traducción 
de Marfa Dolores Abalos; ilus
traciones Manfred SchJüter y 
Juan Ram6n Alonso. - Ma
drid: AIrea, 1990.- 137 p. :il 
,. Ecke, WoJfgang 

El. secreto de 
Ins trece diamantes 

C on una nueva concepci6n 

estética en sus portadas, la 
colección Altea]unior publica un 
nuevo libro de este alemán cuya 
principal afición es escribir his
torias policiacas que requieran la 

participación del lector , como si 
de un detective se tratara, para 
la resolución del caso. Veinte 
breves historias ilustradas por 
Manfred Schlüter que nos aden
trarán en un mundo lleno de in
triga. El libro está recomendado 
para lectores a partir de once 
años. 

EL ASUNTO ZOO 
Luisa Vlllar Llébene; ilustra
do por Emilio Losada. -Zarago
za: Edelvives, 1990. - 82 p. :il.
(Ala Delta. Serie verde; 1 1 1) 
,. Villar, Luisa 11. Losada, Emi
lio, ¡l. 

U na joven periodista tiene 
que buscar un tema con 

gancho para su nuevo reportaje. 
Por casualidad oye la conversa
ci6n de unos policias sobre unas 
extrañas muertes. Sin pensárse
lo dos veces, se lanza a seguir la 
pista que conduce hasta el zoo. 

E L  VIAJE DEL DELFIN 
SONRIE NTE 

Joaep Vallverdú,- Madrid; 
SM, 1990.- 125 p.: jl.- (Ca
tamarán; 20) 
,. Val/verdú, Josep 

E stamos en 1 799 y el Delfin 
Sonriente va a levar anclas, 

al mando del capitán Buxton. Si 
te embarcas en él, vivirás las 
aventuras de una travesía del 
Atlántico, presenciarás un motín 
a bordo y explorarás la Isla del 
Tesoro. 

JAQUE A LA PRINCESA 

Eu •• bla Rayó; ilustraciones 
de Joan Antoni Pocho - Barce
lona: La Galera, 1989. - 143 
p. : il. - (Los Grumetes de la 
Galera; 139) 
,. Rayó, Eusebis. 11. Pocho 
Joan Antoni, iI. 

N os encontramos ante la 
historia de un reino perdi

do más allá de las montañas, in
quietante y desierto. Todas las 
mujeres de este reino deben de 
cumplir una condición antes de 
casarse. En esta ocasión, la prin
cesa Jazmín debe aprender a ju
gar al ajedrez y esperar a que un 

hombre la venza. Ningún aspi
rante lo consigue y Jazmín deci
de emprender un viaje en el que 
habrá de enfrentarse a diversos 
retos y peligros. Eusebia Ray6 
nos presenta un cuento fantásti
co plagado de aventuras, que in
troduce una partida de ajedrez 
basada en la que se enfrentaron 
en la realidad Andersen y Kie
seritzki en 185 1 .  

E L  G RAN FESTIVAL DE 
ROCK 

Jordl Sle"e I Fabra - Barce
lona: Timun Mas, 1990. - 1 79 

p. - (Sam Numit; 3) 
l. Sierra i Fabra, Jordi 

$AM NUwn 
FL C' 9 /'y r' i fTCTI \ h\,! t: . .  f ,,",v\. \/ [.�J I v;- 3� 

DE ROO{ 
Jordi Sierra i Fabl a 

H istoria a caballo de la rea
lidad y la ficción concilian

do sus dos pasiones, música y li
teratura, Jordí Sierra i Fabra, ha 
creado e! personaje de Sam Nu
mit, una de las máximas figuras 
de rock actual, que también es 
un extraordinario investigador. 
Nadie como él conoce el mundo 
de la música, y el amor que le 
profesa le conmueve ante e! ase
sinato del cantante revelación del 
año, Blow Andrews, en un con
cierto organizado por el propio 
Sam, Bruce Springteen, Sting y 
Peter Gabriel, retransmitido a 
todo el mundo desde el estadio 
de Wenbley, en Londres. Poco 
a poco, en su investigación nos 
va descubriendo los entresijos de! 
mundo musical. 

EL ACROBATA DE 
M I NOS 

L. N. Lavolle; traducción de 
Jorge de Lorbar; ilustraciones 
Patrick Deubelbeiss.- León: 
Everest, 1990. - 203 p.: il.
(La Torre y la Flor; 94) 
l. Lavol/e, L. N. 

• Novela histórica o historia (. novelada? Sea cual sea la 
pretensión, el autor nos traslada 
al mundo egipcio y nos cuenta 
la historia del joven exiliado T ut· 
mosis III que vio como el poder 
de su reino lo tomaba Hatsehep-

sut, una extraña mujer que se 
hacía pasar por faraón y que no 
deseaba que su hermano, es de
cir, Tutmosis 11 compartiera con 
ella el poder. 

TRAICIO 

Enrlqueta eapalladea; ilus
traciones Carme Per;s. - Barce
lona: Casals, 1990. - 1 1 7  p. : 
iI. - (Casals-Jove: 13) 
l. Capellades, Enriqueta 11. Pe
r;s, Carme, iI. 

L os protagonistas de esta no
vela te harán viajar con 

ellos, cinco amigos intrépidos, a 
la Edad Media donde conocerás 
condes y condesas, castillos y 
monasterios. Esta es la historia 
del triunfo de la verdad y la no
bleza por encima de todos sus ad
versarIOs. 

LA INVISIBLE MA DELS 
VENTS 

Joaqulm Seure; ilustracio
nes Joan Mundet. - Barcelona: 
Casals, 1990. - 98 p.: il. - (Jo
ve; 12) 
l. Saura, Joaquim. 11. Mundet, 
Joan, il. 

La entre 
personas, individualmente o 

de manera colectiva, no es bue
na. La falta de trato lleva, mu
chas veces, a hacerse una idea 
equivocada de cómo son los 
otros, a la indiferencia y a la in
solidaridad. U na cosa así es la 
que les va a pasar, hace ya tiem
po, a los habitantes de dos pue
blos, Planer y Vonyolí. 



EL ESPEJO DE 
NARCISO 

Alfonso Martrnez-Mena
Murcia: Universidad de Mur
cia, 1990. - 126 p. 
,. Martrnez-Mena, Alfonso. 

EL ESPFJO DE 
�..\RCISO 

S e puhlica por la Universi
dad de Murcia este libro 

que mereció en su día el Accesit 
al premio Doncel de Novela en 
el año 1962. Conjunto de rela
tos en tomo a un niño y a sus ex
periencias que denotan el buen 
hacer como escritor de Martínez 
Mena. 

LA NOCHE DEL 
SAMU RAI: cuentos 

popular.s japones •• 
Traducción y adaptación de 
Elana del Amo; ilustraciones 
Julia Draz. - León: Gaviota, 
1990.- 262 p.: il. - (Trébol) 

La noche 
del samurái 

l.!liUI ):\ I'.!ot ( ; :\\ 1 I J 1 .\ 

E scasamente conocidos en 
nuestro país, estos cuentos 

populares japoneses nos trasla
dan a las raíces más profundas 
del cuento. No son, pues, histo-

rias exquisitamente elaboradas 
sino relatos que ponen de mani
fiesto lo más interesante de la tra
dición oral: la sencillez y la rá
pida conexión con el pueblo al 
que ihan dirigidos. Los protago
nistas son campesinos, leñado
res, pescadores, comerciantes 
sencillos pero valerosos; equili
brados en un contexto donde la 
naturaleza y el género humano. 
son presentados desprovistos de 
ingenuidad . 

LA NU EVA CIUDAD 

Javier del Amo; ilustraciones 
Fuencisla del Amo. - Madrid: 
Alfaguara, 1990.- 83 p�: iJ.
(Juvenil; 1 98) 
,. Amo, Javier del. 1/. Amo, 
Fuencisla del, il. 

E l jefe de bomberos recibe 
una urgente llamada telefó

nica. En la ciudad han empeza
do a ocurrir cosas muy raras. Se 
da la alarma y se movilizan la 
policía y los bomberos. Entonces 
descuhren algo increible: los ni
ños están invadiendo la ciudad, 
miles de niños que llegan de to
das partes. 

DULCE BLUE 

Vere Cleaver; traducción de 
Pedro Barbadillo; ilustraciones 
Erie Nones. - Madrid: Alfa
guara, 1990.- 149p. :i/.- (Ju
venil; 396) 
,. Cleaver, Vera. JI. Nones, 
Erie, i/. 

A my Blue tiene once años y 
vive con unos padres muy 

estrictos dedicados por comple
to a su trabajo. Arny pasa la ma
yor parte del tiempo sola en su 
casa. Pero su cerrado mundo se 
verá invadido un día con la lle
gada de su sobrina, EIsa, una ni
ña de cuatro años, bulliciosa e 
imaginativa. EIsa adora a Amy 
a la que llama Dulce Blue, y en
tre eIJas surge una relación que 
parece ir a cambiar la solitaria vi
da de Amy. 

LA AUTENTICA SUSI 

Christlne N6stllnger. - Ma
drid: SM, 1990. ' 1 71 p. :;1.
(El Barco de Vapor. Serie na
ranja; 65) 
l. Nostlínger, Christ;ne 

A punto de empezar el cur
so escolar, Alexander y Ali 

están convencidos de que su ami
ga Susi irá con ellos a la nueva 
escuela. Sin embargo los padres 
de Susi tienen otros planes para 
su hija. 

SOMBRERETE Y 
FOSFATINA 

Carlos Puerto.- Madrid: SM, 
1990.- 107 p. : il. - (El Barco 
de Vapor. Serie naranja; 66) 
,. Puerto. Carlos. 

E l mQno Fosfatina no aguan
ta más y sale de su escon

dite para buscar algo que llevar
se a la boca. Lo malo es que la 
tripulación del barco los descu
bre' a él y a su dueño, Sombre
rete. ¿Qué hacer con dos polizo
nes? Muy fácil: desembarcarlos 
inmediatamente. ¿Dónde? En el 
puerto que tienen más a mano, 
el de la fascinante ciudad de Es
tamhul. 

MAS DE 13 AÑOS 
PALABRAS PARA 
JULIA 

Jos' Agusdn Goytlsolo; 
prólogo de Manuel Vázquez 
Montalbán. -Barcelona: Lu
men, 1990.- 73 p.- (Poesfa; 
641 
l. Goytisolo, JosfJ Agustfn 

L a dedicatoria a Paco Ibáñez 
pone de manifiesto el reco

nocimiento implícito del poeta a 
la labor divulgadora de los can
tautores, especialmente entre el 
público más joven. Junto a la 
mas conocida Palabras para Julia 

se incluyen otras veinte poesías 
(Me lo decía mi abuelito, etc.),  con 
el aliciente añadido de presentar 
la «versión íntegra • .  

ANTOLOGIA POETICA 

G.brleI Celaye; edición de A. 
Chicharro Chamorro.- Madrid: 
Alhambra, 1990. - 1 78p.- (Li
teratura; 13) 
G/osario y ejercicios 
/. Cela ya, Gabriel. 11. Chicha
rro Chamorro, Antonio, ed. 

L a antología elaborada por 
Antonio Chicharro (profe

sor de Teoría de la Literatura de 
la Universidad de Granada y ex
peno en la obra poética de Ga
briel Celaya) recoge las obras 
consideradas más «eficaces» por 
Chicharro, porque «Celaya es al
go más que calidad poética. Ce
laya es ( . . .  ) eficacia poética» . Al 
igual que los restantes números 
de la oolección Alhambra Litera
tura, la presente edición se 
acompaña de un estudio preli
minar que sitúa la obra en el 
contexto histórico (la personali
dad, la época y la poética), una 
biografia, comentarios de texto 
y una selección de críticas sobre 
la obra y el propio autor euskal
dúo. 

ANTOLOGIA DE LA 
LlRICA AMOROSA 

Seleccl6n, Introcluccl6n y 
not.s de Manuel Otero y 
Juan Ram6n Torregro ... -
Barcelona: Vicens- Vives, 
1990. - 189 + 34 p. :  iI. -{Aula 
de Literatura; 91 
Glosario y propuestas de tra
bajo. 
l. Otero, Manuel, ed. l/. Torre
gros8, Juan Ramón, ed. 

T odas las posibilidades del 
lenguaje, todos los recursos 

de la palabra poética han sido 
empleados para expresar lo ine
fable, lo eterno del amor. Con 
esta multiplicidad de perspecti
vas, la presente antología reco
rre en sus páginas un largo ca
mino, que parte de las jarchar 
mozárabes y llega hasta las más 
j6venes voces poéticas de la len
gua española. 
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HISTORIAS Y 
LEYENDAS DE LOS 
INDIOS PIES NEGROS 

Georg. Blrd GrlnnelL - Ma
drid: Miraguano, 1990.- 3 7 6  
p. - (Libros de los malos tiem
pos; 36) 
1. Indios americanos. ,. Sird 
Grinnell. George. 
39 

S e compone de dos partes 
bien diferenciadas: en la 

primera se describen los rasgos 
históricos de la Confederación de 
los Pies Negros, sus costumbres, 
organización social, religión, etc. 
En la segunda, se reproducen to
mando como punto de partida la 
tradición oral, los principales 
cuentos y leyendas que confor
man d mundo mítico de un pue
blo que sólo hace cien años era 
poderoso y rico en muchos sen
tidos. El autor es un conocido ex
plorador y naturalista norteame
ricano. (En la misma colección, 
Cumlos rk los indios Paw1ltt). 

DUAS LETTERS 

B.rnardo Atxaga. - Vigo: 
Galaxia, 1990. - 59 p. - (Arbo
re) l. Atxaga, Bernardo. 

E dición en gallego de la his
toria de Old Martín, un 

viejo vasco, antiguo leñador que 
un día emigró a los Estados Uni
dos para trabajar de pastor. Des
de entonces no vudve nunca a su 
país pero se va enterando de al
gunas cosas a través de las car
tas que recibe. 
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CANCION DE 
NAVIDAD 
Charl.. Dlck.n .. - Barcelo
na: Vieens-Vives, 1990. - 1 5 1  
p. :iI. - (Aula de Literatura) 
l. Dickens, Charles. p ocos escritores podrían 

alardear de haber creado 
un mito. Y ése es el caso de Dic
kens y su Ebenezer Scrooge, 
aquel incorregible «viejo y codi
cioso o pecador» que, un buen 
día, sueña con los horrores que 
ha de padecer si persiste en su de
testable egoísmo. Al socaire de su 
preocupación social, Dickens 
creó una ddiciosa e inolvidable 
historia mdodramática, en la 
que los personajes y sus compor
tamientos son contemplados con 
mirada infantil. 

MECANOSCRITO 
SEG UNDA ORIXE 

Manu.1 d. Pedrolo. - Vigo: 
Galaxia, 1990. - 1 73 p.- (Ar
bore) 
,. Pedrolo, Manuel de 

E ste es d primer libro que es
cribe para jóvenes, con el 

cual consiguió un éxito sin pre
cedentes, después de convertir
se en el libro de más éxito de to
da la historia de la literatura ca
talana, con más de 800.000 
ejemplares vendidos. Cuenta la 
historia de Alba, una chica de ca
torce años vírgen y morena y de 
Didac, un chico de color que so
breviven a una catástrofe mun
dial. 

ANAGNORISE 

María Victoria Moreno.- Vi
go: Galaxia, 1990. - 143 p.
(Arbore) 
l. Moreno, Mar{a Victoria. 

E sta es una hermosa novela 
de amor. Su protagonista 

principal es Nicolás Arís, un chi
co con problemas que un día de
cide dejar los estudios en el ins
tituto y marcha a Madrid con el 
propósito de encontrar a unos 
amigos que se dedican a negocios 
relacionados con d tráfico de dro
ga. El viaje de auto stop lo hace 
con una mujer inteligente, de 
nombre celosamente guardado, 
que lo recoge en la estación y con 
la que habla durante las horas 
que pasan juntos en el coche. 

ELlETA 
Xavl.r B.rtran. - Zaragoza: 
Edelvives, 7990. - 1 15 p. :il. 
Elieta) 

E lieta es una muchacha ado
lescente obligada por la en

fermedad a vivir en la cama. A 
pesar de ello conserva la alegría 
y las ilusiones propios de cual
quier joven y vive mil aventuras 
emocionantes gracias a su gran 
imaginación . Elieta encontrará 
un amigo de excepción: el nue
vo vecino de arriba. 

A TRAVES DEL 
ESPEJO: y lo que Alicia 
encontró al otro lado 

Lewl. Carrolt ilustraciones 
de Sir John Tenniel. - León: 
Gaviota, 7990.- 197 p.: il. 
(Trébol) 
l. Carrol/, Lewis. 11. Tennie/, 

John 

A través del 
espf:JI) 

T ras el éxito de Alicia en el 
País de las Maravillas, Ca

rrol! escribió enseguida una se
gunda parte. Este libro tiene con 
el primero el mismo rasgo que lo 
ha convertido en clásico, por su 
capacidad de plasmar el mundo 
de los sueños, desde esa otra di
mensión de lo absurdo presenta
da, no obstante, cargada de rea
lismo y regido por una lógica tan 
mágica como real . 

CUENTOS URBANICOLAS 

Madrid: Popular, 1990. - 93 
p.: il. - (Letra Grande; 22) 

C uentos seleccionados de 
Ramón Gómez de la Ser

na, Gabriel y Galán, Mercedes 
Soriano, Moncho A1puente, Ju
lio Cortazar, A. Gándara, Cela, 
García Hortelano, entre otros. 

HISTORIAS DE AMOR Y 
DESAMOR 

Madrid: Popular, 1990. - 94 
p.: il. - (Letra Grande; 23) 

N ueve cuentos selecciona
dos por el escritor Manuel 

L. Alonso, entre los que encon
trarnos cuentos de Baraja, Ba
rrelt, Bioy Casares, Meneses, 
Gómez Rufo, que incluye tam
bién un cuento del propio antó
logo. 

EL JARDIN DE 
MEDIANOCHE 

Phllllppa P .. rc� traducción 
de Joaqu[n FernAndez; ilustra
ciones de Susan Einzing. - Ma
drid: Alfaguara, 1990. - 222 
p.: il. - (Juvenil: 392) 
,. Pearee, Phillippa /l. Einzing, 
Susano il. 

T om se siente malhumorado 
cuando, debido a que su 

hermano tiene sarampión, es en
viado a vivir con sus tfos. Estos 
residen en un viejo piso de un 
viejo edificio y Tom, separado de 
su hermano Peter, sabe que le 
aguarda una temporada aburri
da y solitaria. Pero, inesperada
mente, descubrirá algo extraor
dinario. 

CUE NTEC ILLOS PARA 
EL VIAJE 

Ju.n d. Tlmon.d • . . •  [.t 
al.l- Madrid: Popular, 1990.-
7 70 p. :il.- (Letra grande: 25) 
l. Timoneda, Juan de 

D e mujeres y maridos en
gañados, de clérigos y 

sacristanes, de rústicos y vi
Danos, de señores y criados, 
de reyes, de embajadores de la 
corte, d e  soldados, de médi
cos y enfermos, de oficios di
versos, de condenados, de 
hurtos y ladrones, del co
mer . . .  

LA ESPADA DE LlUVA 

Juan Farla .. - Madrid: SM, 
7990. - 723 p. :il. - (Catama

rAn; 26) 
l. Farias, Juan 

L iuva fue pastor de cabras 
ajenas en tierras de un 

señor de horca y cuchillo. 
Una noche, abandonó el re
baño y salió a buscar fortuna, 
una tierra sin amo o con amo. 





Revistas de ayer y de hoy 
En los años setenta, el número de publica

ciones se incrementa rápidamente. De los 283 
títulos que recoge Fernando Cedán (1983) pa
ra 1974 entre .tebeos, comics e historietas», se 
pasa a los 558 de 1976 y a 738 en 1978. Sin em
bargo, un año después, las cifras descienden 
bruscamente a 321 títulos. Este descenso se va 
acentuando de forma más lenta hasta alcanzar 
en 1985 la misma cifra que en 1974. 

Es a partir de 1987 cuando salen a la calle 
nuevos títulos, de la mano -en su mayor 
parte- de grupos extranjeros que adaptan al 
mercado español sus publicaciones, y que tra
bajan bien en asociación con una editorial es
pañola (caso de SM y B Hispano Francesa de Edi
dotlls), bien en solitario (EdiciotllS Mi/4n). 
I.exlstencla ... .. .. pe"""" 
IICICIonaI 

Aunque sí existen revistas y publicaciones ofi
ciales que recogen la producción editorial en el 
campo de la literatura infantil, normalmente se 
excluyen las revistas, o en todo caso, no las re
cogen de forma sistemática. A pesar del indu
dable interés que tendría para educadores y bi
bliotecas infantiles y escolares, en España no exis
te un repertorio nacional comple-

nuestro entorno, tanto en la 
calidad como en la cantidad de 
las publicaciones. En Francia, 
esa fuerza se refleja -por ejem
plo- en el importante papel 
que las publicaciones periódi
cas ocupan en las bibliotecas 
de ese país. En Francia los ni
ños de todas las edades tienen 
su revista. Muchas de ellas son 
de gran calidad, y se deben a 
grupos con inquietudes de ti
po religioso, como &yard Im
se, pedagógicas, como Fmnel o 
Edicitmts Milán, o de educación 
popular, como Franches Cama
radts. Y si en el país vecino 
hasta los bebés tienen su revis
ta, en España solo hay un seg
mento de edad relativamente 
bien cubierto. Es el que va de los 3 a los diez 
años. Para este grupo de niños existen revistas 
como TUPI (desde los tres años), W APITI (en
tre 7 y 1 1  años), PARASTU (de 5 a 9 años), 
CARACOLA (de 4 a 7 años) y LEOLEO (de 
7 a 1 1  años). 

El grupo de edad comprendido entre los 14  
y los 24 años es uno de  los grandes consumido
res de publicaciones periódicas. Sin embargo, 
son sólo las relacionadas con la actualidad mu
sical o deportiva (baloncesto sobre todo), las que 
ocupan un lugar destacado según el Estudio Ge-

neral de Medios (EGM). Tam
to de este tipo de publicaciones. 

Por esta razón, el artículo que 
presentamos sólo pretende acer
car a los interesados aquellos tí
tulos que, entre las publicaciones 
periódicas infantiles y juveniles 
gozan de una mayor tradición y 
difusión, así como algunos otros 
que han surgido en los últimos 
años. Se especifica en cada revista 
una edad orientativa para lo cual 
se ha respetado aquella que en su 
caso señalan sus responsables. 

El grupo de edad comprendido entre los 
14 y los 24 años es uno de los grandes 

consumidores de publicaciones periódicas 

bién tienen gran importancia las 
publicaciones de tipo sentimental, 
prensa del corazón, e información 
televisiva y deportiva. Las revis
tas más leídas entre los jóvenes de 
14  a 24 años son: PRONTO 
(22.2%); TELEPROGRAMA 
(16.2%); MUY INTERESAN
TE ( 1 3 . 1  %) ;  SUPERPOP 
( 1 2 . 6%); NUEVO VALE 
(1 1 . 1  %); TELE INDISCRETA 
(10.7 %); HOLA (10.5%) y, en 
menor medida, MOTOR 16, 
MOTOCICLISMO, GIGAN
TES DEL BASKET. 

Dentro de las revistas juveni
les se incluyen algunas no espe
cíficamente dedicadas a los jóve
nes, pero de gran aceptación en
tre ellos, como pueden ser las de
portivas. 

Lectore. '" O a 1 8  año. 
Ya hemos señalado que a pe

sar de los nuevos títulos apareci
dos, en España aún no hemos al
canzado el nivel de otros países de 
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Nueva expansl6n 
editorial 

Por último, hay dos hechos que 
pueden conslalarse tanto en Es
paña como en el resto de Europa: 

10 Existen dos tipos de publi
caciones: aquellas con pocas am
biciones culturales, con una in
tención meramente distractiva, y 



que procedente en su mayor parte de los cómÍcs 
americanos, se limita a traducir a los idiomas res

pectivos las historietas de los héroes que triunfan 
en los Estados Unidos; el segundo tipo engloba 
revistas que junto a la diversión incorporan con
tenidos educativos. 

2° Algunos grupos editoriales van extendien
do su poder por diversos países en un proceso de 
intemacíonalización que se ve apoyado por el éxito 
inicial de ciertas publicaciones y cuyo primer 
ejemplo seria la Compañía Walt Disney. Walt 
Disney ya estaba fIrmemente asentada en países 
de nuestro entorno en los años setenta. En Italia, 

por ejemplo, coeditaba con Mondadori la revista 
TOPOLlNO, una de las más populares en ese 

país. En España no es hasta 1978 cuando se im
pulsa el área editorial con la publicación, entre 
otros proyectos, de Don Mickey. 

Pero se han producido otros ejemplos recien
tes en nuestro país. Títulos romo TOBOGAN y 
TOUPIE, de Ediciones Milán, se han traducido 
al español y aquí se editan con el nombre de PA
RASTU y TUPI. l.c mismo ha ocunído con el 
grupo Bayard Presse, que ha adaptado POMME 
D' API al público infantil español con el nombre 
de CARACOLA, coeditada por SM y B . . Este 
grupo editorial edita otras revistas que tienen cierto 
éxito y que contaban en Francia con su respecti
vo precedente. Es el caso deJ'AIME LIBE (en 
España LEOLEO) o I LOVE ENGLISH. 

J. L. Cortés Salinas (1989) señala algunas ca
racteristicas generales de las publicaciones perió
dicas que pueden aplicarse a las infantiles y juve
niles y que resumiríamos de la fonna siguiente: 

Cada nuevo número reproduce una estructu
ra ya conocida por nosotros, lo que personaliza 
la publicación y nos la hace familiar. Al mismo 
tiempo, sentimos la casi «necesidad .. de ir adqui
riendo entregas sucesivas. Pero existen dos ven
tajas frente al libro de texto que atraen especial
mente a los niños: la posibilidad de mantener un 

contacto directo con los responsables de la publi
cación y con otros lectores a través del correo del 
lector y un contenido más variado. 

Estas características y el hecho de que puedan 
encontrarse en los quioscos hacen muy atractivo 
este tipo de publicaciones para los más pequeños. 
Por todas estas razones podrían cumplir una fun
ción importante en el desarrollo de! hábito lector 
del niño, sobre todo si fueran utilizadas, entre los 
pequeños en primer lugar, como un escalón in
termedio más entre el libro de imágenes y el li
bro de texto. También hay niños que, aún do-

minando las técnicas de lectura, son "malos lec
tOfeS», y no se deciden a coger un libro. En todo 
caso, deberiamos respetar su elección y facilitar
les el acceso a las publicaciones periódicas. 

...... cI ... _ otras ...... 

No debemos olvidar el papel que algunas pu
blicaciones periódicas han venido desempeñan
do respecto a una mayor difusión y un mejor 
conocimiento de las respectivas lenguas y cul
turas de las Comunidades Autónomas en que 
se editan. 

Cataluña es la Comunidad con un número 
de publicaciones más elevado. Algunas de ellas 
se vienen editando desde hace muchos años y 
nacieron gracias al impulso de algunos secto
res de la Iglesia Católica. Es el caso de CA
V ALL FORT, fundada en 1962 con el ánimo 
de incidir en el "apostolado y formación del ni-

El"! P'U<' ¡::'EJ;( MÉ'� 
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ño" (Comisión, 1973, p. 20) y de L ' INFAN
TIL TRETZEVENTS, editada por e! Semi
nario de Solsona con la intención de educar y 
formar al niño sin olvidar los aspectos recreati
vos y fomentando los valores humanos y cris
tianos (Comisión, p. 44). Ambas incorporan 
historietas cómicas, narraciones, juegos y con
cur�os, artículos de temas científicos, popula
res y curiosos . . .  

CAV ALL FORT, con una tirada d e  30.000 
ejemplares, es la más leída entre las revistas para 
jóvenes en Cataluña. L'INFANTIL TRET
ZEVENTS, que nació en 195 1 ,  Y tiene perio
dicidad mensual, va dirigida a niños que em
piezan a leer. Su tirada es de 20.000 ejemplares. 

Estos títulos y otros como RODAMON o PA
TUFET (ya desaparecida), realizaron una gran 
labor en la difusión del catalán a través de sus 
juegos, concursos, historietas, relatos de biogra
ñas . . .  

En la misma línea, se edita e n  Valencia con 
el apoyo de la Consellería de Cultura de la Ce
neralitat Valenciana, un revista mensual de 32 
páginas que nació en 1984: CAMACUC. 

También los niños del País Vasco pueden leer 
desde 1 977 una revista en la lengua de su Co
munidad, el euskera. Editada por Erein , esta 
publicación mensual es utilizada normalmente 
en las ikastolas. Se llama IPURBELTZ y su 
contenido lo forman sobre todo historietas, pe
ro también narraciones, pasatiempos, correo del 
lector, etc. 

En 1988 la editorial francesa Bayard Press 
y la española SM crearon una nueva empresa, 
SM y B Hispano Francesa de Ediciones S.A., 
con la intención de publicar revistas para ni
ños y jóvenes. Ese mismo año comenzaron a 
editar CARACOLA, LEOLEO y 1 LOVE 
ENGLISH. 
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Revistas infantiles 
CARACOLA (1 988-). Mensual. SM y 

B Hispano Francesa de Ediciones. Maque
da 30, Madrid. 40 páginas. Tirada: 
20.000. Infantil: a partir de 4- años. 

Caracola es la revista española corres
pondiente a la francesa POMME D' API. 
Adaptada a la mentalidad de los niños es
pañoles, el equipo de redaccíón procura en 
cada número "divertir a los niños vivien
do». Las 40 páginas de esta publicación se 
han dividido en cinco secciones, llamadas 
Contar, Jugar y Recortar, Observatr, Des
cubrir, Sentir y Expresar. Incluye además 
un suplemento de 4- p. para padres y edu
cadores en el que se incluyen ideas útiles, 
recetas de cocina, entrevistas, etc. La re
vista puede ser leída y utilizada por niños 
de hasta 7 años. Hasta los 6, para sacar 
de ella el máximo rendimiento, necesita
rán de la ayuda de algún adulto. El niño 
de 6 ó 7 años puede manejarla sólo per
fectamente. 

En definitiva, una revista con muchas 
sugerencias, cuya labor entre los niños re
sumen sus responsables: .. Estamos conven
cidos de que la afición lectora comienza 
muy pronto, y de que el primer paso no 
es la lectura leída, sino oída. Los más pe
queños no tienen, normalmente, la capa
cidad para leer, pero tienen necesidad de 
oir cuentos, y los mejores «cuentistas" son 
los padres, por la carga de afectividad y se
guridad que transmiten a sus oyentes. 
Conseguir esta interrelación es uno de los 
objetivos más hermosos y dificiles de la re
vista> •. (Mart y García. 1989, pp. 29-30). 
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LEOLEO ( 1988-) . Mensual .SM y B 
Hispano Francesa de ediciones. Princesa 
25, Madrid. 7 1  páginas. Tirada: 1 3 . 000 
ejemplares. Infantil: entre 7 y 10 años. 

Leoleo tiene también, como Caracola, 
una hermana mayor: J'aime lire , edita
da por Bayard Presse. La revista ayuda al 
niño que empieza a hacerse lector. Con un 
formato parecido al de los libros, se cuida 
especialmente la presentacíón, para hacer 
cada número atractivo a los niños. En su 
elaboración intervienen especialistas en 
psicología, Ciencias de la Educación, ilus
tradores, escritores, etc. 

Cada entrega se divide en tres partes: 
un cuento o narración ilustrado, que ocu
pa casi la mitad de la revista; los juegos, 
y las historietas. Todas ellas concebidas 
con la intención de hacer lectores. 

PARASTU (1988-). Mensual. Edicio
nes Milán. Balmes 32 , Barcelona. 40 pá
ginas. Tirada: 35000 ejemplares. Infantil: 
a partir de 5 años. 

Parastú es una publicación muy atrac
tiva. Como lo son Leoleo, Wapití, Tupí, 
Caracola • . •  todas ellas cuentan con exce
lentes ilustraciones e intentan captar la 
atención del niño y ganarle para la lectu
ra. Parastú dedica sus páginas a juegos, 
historietas, recortables, una sección de co
cina con recetas sencillas y divertidas. En 
páginas centrales, un «cuaderno para pa
dres,. realizado por psicólogos, pedagogos 
y especialistas en Ciencias de la Educación 

asesora a los padres en asuntos muy va
riados, incluyen entrevistas sobre temas 
que afectan a los niños, etc. 

EL PUPITRE DE COLOR ( 1 989-). 
Irregular. Grafes. Valencia. 14 páginas. 
Infantil: a partir de 4 años. 

Este cuaderno propone juegos de habi
lidad, de clasificaci6n, observaci6n y per
cepción visual así como de iniciación al cál
culo. Todo ello presentado a través de las 
vivencias de un personaje, Pepito, con el 
que los creadores de la revista buscan que 
el niño lector se identifique. Esta revista 
carece aún de periodicidad fija. 

Ciertas circunstancias, como su eleva
do precio y las pocas páginas de que cons
ta están relegándola a los últimos rincones 
de los quioscos. 

TUPI (1988). Mensual. Ediciones 
Milán. Balmes 32, Barcelona. 32 + 8 pá
ginas de suplemento para padres. Tirada: 
35000 ejempl:u-es. Infantil: entre 3 y 7 
años. 

Los objetivos de esta publicación vie
nen expresados en el sumario de algunas 
de sus entregas: lograr, con el poema, la 
iniciación a la sensibilidad a través de 
imágenes y palabras; con los Juegos, ob
servación y atención; discrimación de 
tamaños; discriminación y plasmación de 
colores; motricidad fina: identificación de 
errores; categorías semánticas; orientación 
espacial; con las historietas, aproximación 
al humor y a la ternura; imágenes: lectu
ra de imagen y vocabulario; con los tro
quelados. motricidad fina. volumen.  for-



ma, color. A través del cuento, motivación 
a la lectura. Desarrollo de la imaginación. 
Una última página propone algún ejerci
cio o movimiento expresado mediante di
bujos, bajo el título de .Y esto, ¿lo sabes 
hacer?», como apoyo al desarrollo. 

La «revista para los pequeños lectoresM 
tiene unas fantásticas ilustraciones a todo 
color. En su interior, un cuaderno para pa
dres y, desde el mes de mayo del 90, una 
pagina titulada «Tupisalud» realizada por 
un médico especialista en cirugía infantil 
y pediatría. 

Tupí también edita unos «Juegos TupíM 
en español y catalán y en dos versiones: a 
partir de 3 años, unos álbumes en color con 
24 páginas; una segunda versión a apartir 
de 5 años, con 32 páginas. Incluyen jue
gos de observación, de asociación, de es-

tructuración del espacio y del tiempo; jue
gos que tienen como fin estimular la acti
vidad intelectual del niño. 

WAPITI (1 989-). Mensual, Ediciones 
Milán. Balmes 32, Barcelona. 48 páginas. 
Tirada: 40.000 ejemplares. Infantil: de 7 
a 1 1  años. 

Esta es una de esas revistas de las que 
hablamos anteriormente, que, editada pri
mero en Francia, ha iniciado en España 
su andadura de la mano de una editorial 
de aquel país. Wapiti es una publicación 
para chicos a partir de 7 años especializa
da. Su «especialidad» es la del mundo de 
la naturaleza, las plantas y los animales. 
A través de estupendas fotografías e ilus
traciones, se muestra la forma de vida de 
los animales, sus características y cos
tumbres. El cuervo César, un incondicio-

nal de Wapiti, nos enseña en su recorrido 
por las páginas de la revista, cómo vive un 
erizo, de qué se alimenta una nutria o 
cómo cuida de sus crías una pareja de ci
güeñas . 

Pero también hay temas más «áridos». 
como una aproximación a la estructura, 
color, nombre y composición de una ro
ca, que habla en primera persona de to
dos los avatares por los que ha pasado des
de sus orígenes. 

Cómo conocer a los animales; cómo 
quererlos y de qué manera proteger a 
aquéllos que están en peligro de extinción. 
Estos son los objetivos de la revista . Los 
niños envían sus cartas y dibujos a César 
en la página «el correo de César», y en to
das ellas dan muestra de su preocupación 
y cariño por los animales. 

Revistas iuveniles 
AGUILUCHOS (1956-). Mensual. 

Misioneros Combonianos. Arturo Soria 
101 , Madrid. 68 páginas. Tirada: 35000 
ejemplares. Infantil-Juvenil. 

Esta es una de las pocas revistas que 
se han mantenido a lo largo de muchos 
años. Nació en San Sebastián, al objeto 
de «sembrar una inquietud misionera 
entre los chicos y chicas a que se destÍ
n3>'. Su contenido y temas tienen un fon
do misionero: aventuras, historietas, re
latos, testimonios, noticias relacionadas 
con el Tercer Mundo y el desarrollo, 
concursos, pasatiempos, correo . . .  Agui
luchos, además, ha sabido aumentar el 
número de sus lectores desde 1973 
(25000 ejemplares de tirada). 

BARBIE ( 1 984-). Comics Forum
Planeta Agostini.Aribau 185, Barcelona. 
72 páginas. Infantil-Juvenil femenina: 
entre 6 y 12/13 años. 

Tras el sumario, la revista comienza 
con una sección titulada «Barbie contes
ta», dedicada a responder las cartas de 
las lectoras, que plantean problemas de 
relación con otros chicos y chicas, timi
dez, etc. Animan a las niñas a que en
víen sus dibujos, cuentos y poesías. Con
tinúan con páginas de trabajos manua
les y recetas sencillas de cocina, pasa
tiempos y concursos, una .fotonovela» 
protagonizada por los muñecos de la «sa-

ga.. Barbie que se corresponden con una 
traducción del inglés de la misma. Otras 
secciones están compuestas por historie
tas, test, el mundo de los animales (en 
la que en forma de cuentecillo con ilus
traciones se expone la forma de vida de 
una animal en cada número), horósco
po . . .  Es una revista de poca calidad grá
fica. 

EL CARABO (1985-). Irregular. 
C . P.N.  de la Asociación Quercus. La 
Pedriza 1 ,  Madrid. Juvenil . 

Los ternas de esta revista son siempre 
interesantes. Incluye posters y activida
des prácticas: cómo plantar árboles o 
construir guaridas. De vez en cuando 
dedican un número monográfico a una 
sóla especie cuyas calacterÍsticas y for
ma de vida se tratan en profundidad, 
aunque siempre de forma amena. Debi
do a ello precisamente El Cárabo es una 
revista atractiva para públicos de todas 
las edades. 

LA GACETA DE LAS MADRI
GUERAS. El Boletín clandestino de los 
C . P.N. ( 1990-). Trimestral. Organiza
ción ecologista de clubes Conocer y Pro
teger la Naturaleza (CPN), de la Aso
ciación Quercus. La Pedriza 1 ,  Madrid. 
24 páginas . Infantil-Juvenil. Tira
da:25 .000 ejemplares. 

Esta revista lanzó su primer número 

en mayo de 1 990 y pretende .. servir de 
vehículo de expresión y contacto de to
dos aquellos jóvenes que se interesen por 
las actividades de conservación de la na
turaleza y el medio ambiente ... 

En la publicación se recogen noticias 
de los CPN de toda España (creación de 
un observatorio en Asturias, comienzo 
de su actividad en los CPN de Extrema
dura, o Murcia, por ejemplo . . .  ) Cada 
número incluye unas Fichas Comple
mentarias que pueden ser varios tipos: 
de documentación, bibliográficas, de ac
tividad, de protección, etc. 

GENTE C. Mensual . SM y B Hispa
no Francesa de Ediciones . Princesa, 25, 
Madrid. Juvenil: de 1 1  a 1 5  años. 

Esta es una de las últimas revistas apa
recidas en el mercado español. Publica
ción ambiciosa, es una de las pocas es
pecíficamente dirigidas a este grupo de 
edad y la única que ha salido reciente
mente. Entre sus páginas encontrarnos 
secciones dedicadas a entrevistas, repor
tajes científicos, historietas, pasatiem
pos, correo del lector, etc. Uno de los ob
jetivos de sus responsables es acercar la 
ciencia y el conocimiento a los jóvenes 
de forma amena, satisfaciendo al tiem
po su curiosidad. 

GESTO (1 977-). O. P. de la Infancia. 
Fray Juan Gil, 5, Madrid. 3 1  páginas. 
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Infantil. 400.000; llega a muchas misio
nes en todo el mundo. 

En 1 959 nació la revista ANALES, 
con el fin de conseguir ayuda para los 
niños en los países de misión. Tras de
saparecer y con el mismo propósito ini
cial, nace Gesto, fundada por Monseñor 
Larrauri y con contenido igualmente mi
sionero. Historietas sobre niños ejempla
res, noticias sobre la labor misionera o 
los problemas del Tercer Mundo, con
cursos, comics, correo del lector, infor
maciones y oraciones. El espíritu de la 
revista lo resume D.  José M a  Larrauri 
en 1987 con motivo del décimo aniver
sario de la fundación de Gesto: La revis-
14 os concimcia, os abre maneras concretas de 
ayudar: rezando, que es lo que más vale; dan
do vuestras pequeñas ofertas, sitndo esforzados 

I LOVE ENGLlSH ( 1988-). Men
sual. SM y B Hispano Francesa de Edi
ciones. Maqueda, 30, Madrid. 25 pági
nas. Infantil-Juvenil: a partir de 10 
años. Tirada: 18.500 ejemplares. 

Como las anteriores ya citadas e igual
mente editadas por SM y B, I love En
glish tenía un precedente en Francia con 
el mismo título, aunque con mucha me
nos tradición que l' aime lire y Pomme 
d' Api (1 love English había nacido en 
el país vecino solo un año antes -1987). 

Con un estilo periodístico claro y 
atractivo, I Love English propone artí
culos, historietas y juegos en inglés. In
cluye otras secciones como reportajes y 
entrevistas y presenta fichas colecciona
bIes sobre aspectos, personajes o insti
tuciones importantes del mundo anglo
sajón. 

La revista incluye también una guía 
didáctica original en cada número con 
el propósito de ofrecer a los profesores 
sugerencias para explotar la revista en 
clase y sacarle el máximo rendimiento. 
Los lectores han propuesto a I Love En
glish -y sus responsables así lo acepta
ron- el producir una cinta para casset
te con los episodios del cómic de la re
vista. Esta cinta sale cada tres o cuatro 
números. 

PECOSA (1986-) . Mensual. MC Edi
ciones. Avda. Roma 157 ,  Barcelona. 52 
páginas. Juvenil femenina. 

El contenido lo forman historietas de 
temas románticos protagonizadas por 
adolescentes: moda, horóscopo, posters 
de grupos musicales actuales, test , etc. 
Las lectoras pueden establecer relacio
nes entre ellas enviando sus señas a El 
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Correo de Pecosa o participar en una sec
ción titulada ¿Cuál es tu problemo.?, a tra
vés de la cual la revista contesta las car
tas de sus lectoras, en las que éstas plan
tean cuestiones variadas: desde .. dónde 
practicar un deporte determinado .. has
ta pedir consejo para «crecer unos cen
tímetros más» . 

PRIMERAS NOTICIAS ( 1978-). 8 
números al año. FIN Ediciones, S.A. 
Cerdeña 259, Barcelona. 4- cuadernos en 
cada entrega. Infantil-Juvenil. 

Nació como una revista de informa
ción general para adolescentes. Aunque 
estaba diseñado como un periódico en 
el que se presentaban noticias, monográ
ficos, historietas, reportajes, etc . •  el dia-

rio pasó pronto a ser quincenal y después 
mensual. Actualmente salen 8 números 
al año durante el periodo escolar y está 
producido por el Colectivo Primeras No
ticas, Seminario Permanente de Inves
tigación Pedagógica, La Asociación de 
Prensa Juvenil y el Centro de Comuni
cación y Pedagogía. 

Para los responsables actuales de Pri
meras Noticias, la revista «ha ido evo
lucionando en su forma y contenidos 
hasta convertirse en un periódico para 
la escuela en su contexto más amplio».  
La publicación está estructurada en cua
tro cuadernillos: tres para los docentes 
y uno para los alumnos. 

1 . - MSE/GUlA. Dos números al 
año. Sin periodicidad fija, recoge la se
lección de materiales y servicios para la 
escuela. 

2 . - .. Comunicación y Pedagogía». 
Aparece en los ocho números . •  Recoge 
las experiencias y puntos de vista de to
dos aquellos profesionales de la educa
ción y afines que desde cualquier punto 
de España realizan actividades relacio
nadas con la utilización pedagógica de 
los medios de comunicación . Incluye 
también unas páginas con guía de recur
sos y propuestas de actividades a partir 
de los contenidos de otros cuadernos. 

3.- Cuaderno de literatura infantil y 
juvenil. En los ocho números. Presenta 
noticias, opiniones, experiencias de ani
mación a la lectura, entrevistas y las úl
timas novedades bibliográficas. 

4.- El periódico Juvenil. Responde 
a los objetivos que Primeras Noticias se 
fijó en el año 1978: la realización de un 
periódico juvenil de amplia difusión. 
Consta de dos cuadernillos: el "Recrea
tivo» , con historietas, pasatiempos, no
ticias de música o cine, o últimas nove
dades en libros. El segundo es una pu
blicación de 29x4-2 con formato de pe
riódico, aunque con sólo ocho páginas, 
en la que se da una explicación de las 
dos o tres noticias más importantes acae
cidas ese mes. Se proponen actividades, 
concursos, encuentros y convocatorias, 
como en cualquier otro peri6dico para 
adultos.  

CHICA HOY ( 1988). Mensual. Ci
bra S .A. ,  del grupo editorial Jürg Mar
quard. Narváez 74, Madrid. 76 páginas. 
Juvenil femenina. 

Páginas de moda, información y no
vedades acerca del último disco, vídeo 
o libro; entrevistas; una secci6n, .. Tes-



timonio», en la que una lectora cuenta 
una experiencia -nonnalmente trau
mática-. Otro apartados son los del co
rreo entre lectores; salud (donde un gi
necólogo expone las soluciones a los pro
blemas propios de las chicas de entre 13 
y 18 años, que son, en general, las lec
toras de la revista). Viajes, ideas sobre 
cómo vestirse, peinarse, consultorio con 
la psicóloga, relatos . . .  Información so
bre estudios o profesiones, pasatiempos, 
tests, etc. 

EN MARCHA. Mensual. Edebé. po 
San Juan Bosco, 24 , Barcelona. 48 pá
ginas. Juvenil: de 15 años en adelante. 
Tirada: 20.000 ejemplares. 

Esta revista, como J-20, es de infor
mación general e intenta facilitar a sus 
lectores la comprensión de la informa
ción de actualidad. Sin embargo, la di
fusión de estas revistas es más bien li
mitada. No se encuentran fácilmente en 
los quioscos. Es a través de suscripcio
nes y por su presencia en los centros es
colares como realizan su labor divulga
tiva de noticias de interés para los jóve
nes utilizando un lenguaje accesible. 
Trata otros temas de interés como el ci
ne, la televisión, la música, etc. 

GIGANTES DEL BASKET (1985-). 
Semanal. Ediciones Futuro. Princesa 25, 
Madrid; Den y Mata 1 17- 12 1 ,  Barcelo
na. 68 páginas. Juvenil y Adultos. 

Infonnación sobre los partidos juga
dos durante la semana, a cada uno de 
los cuales dedican una página doble con 
comentarios, fotografias y tablas estadÍs
ticas. Artículos y noticias sobre actuali
dad de este deporte, tanto en España co
mo en el extrajero. Este tipo de revistas, 
respaldadas por grandes casas editoria
les y muchos medios, ha contribuido a 
fomentar la pópularidad de este depor
te en nuestro país. 

Ediciones Futuro edita otra revista, 
SUPER BASKET Semanal USA, de 
periodicidad también semanal, dedica
da íntegramente a analizar la liga ame
ricana. Cercana a los 60.000 ejemplares, 
se encuentra entre las 40 revistas de ma
yor difusión en España. 

EL GRAN MUSICAL (1969-). Quin
cenal. Progresa. Gran Vía 32, Madrid. 
80 páginas + suplementos. Juvenil. 

Entrevistas con los cantantes o grupos 
que preparan o acaban de lanzar al mer
cado sus álbumes, o que están de gira por 
nuestro país. Otras secciones fijas con las 
noticias sobre conciertos de temporada en 

toda España, la lista de los 40 principa
les y de superventas y una sección de car
tas, mensajes, contactos y direcciones, 
compraventa de discos, cassettes, etc. El 
Gran Musical hace varios regalos en ca
da número: suplementos, posters y a ve
ces una cinta con cuatro o cinco cancio
nes de diferentes grupos. Esta publicación 
es la de mayor tradición dentro de las que 
ofrecen infonnación musical, aunque no 
es la de mayor difusión. Especializada en 
la música de más actualidad, la más ven
dida y escuchada en las diferentes emi-
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soras de radio, no se aleja del aspecto más 
comercial de la música de hoy. 

j-20. JUVENTUD SIGLO XX 
( 1 969-). Mensual. Edebé. po San Juan 
Bosco, Barcelona. 16 páginas a todo co
lor y 32 p.  en blanco y negro. Juvenil. 
Tirada: 25.000 ejemplares. 

)-20 es una revista de infonnación ge
neral que presenta una visión amplia de 
la actualidad nacional e internacional en 
los aspectos políticos, deportivos, cultu
rales, etc . ,  sin olvidar los contenidos re
creativos y partiendo de la idea de que 
cualquier tema puede interesar a los j6-
venes si está bien tratado. 

En su editorial comenta temas de ac
tualidad . Entre sus secciones pueden en
contrarse resúmenes de las principales 
noticias acaecidas desde la aparición del 
último número: ciencia, deporte, políti
ca . . . Los lectores pueden participar de 
dos maneras: con sus preguntas o comen
tarios en "Correspondenciaj-20 .. o a tra
vés de la sección "Corresponsales en ac
ción». ,.viva la vid3» propone temas de 
interés social general . �Si quieres aven-

tura, lánzate a la lectura.., recoge un re
lato cada mes. 

Además de entrevistas con personajes 
de actualidad, encontramos una sección 
.. Consultorio Profesional", en la que t'n
trevistan a una persona dt'Slacada en su 
profesión que habla y dI' su actividad, del 
lugar en el que puede estudiarse su ofi
cio . . . y recoge trabajos tan variados ro
mo futbolista, abogado, carpintero, técni
co en control numérico o locutor de radio. 

POPCORN INTERNACIONAL 
( 1987-). Mensual. Cibra S.A . ,  del gru
po editorial Jür Marquard. Capitán Ha
ya 12,  Madrid. 60 páginas. Juvenil. Ti
rada: + de 60.000 ejemplares. 

Esta publicación, muy parecida a El 
Gran Musical, cuenta con páginas de en
trevistas, listas de éxitos, correo del lec
tor, consultorio con médico y psicóloga, 
etc. Sin embargo, tiene una mayor difu
sión ya que ocupa el puesto 3 1  entre las 
50 revistas de mayor aceptación en Es
paña. 

SUPERPOP (1978-). Quincenal. Pu
blicaciones Heres. Gran Vía Carlos III 
24, Barcelona. 56 páginas + suplemen
to "Superpop Intimo», de 16 páginas. Ju
venil. Tirada: + de 260.000 ejemplares. 

Entrevistas con estrellas del mundo de 
la canción o del cine, posters, noticias, 
comentarios, fotograffas de artistas, no
vedades sobre discos, grupos, películas, 
vídeos, conciertos, etc. Ocupa el décimo
primer lugar entre las revistas más leídas 
en nuestro país. 

VIDA y LUZ (1962-). Mensual. Edi
ciones San Pío. Marqués de Mondéjar 
32, Madrid. 40 páginas. Infantil y juve
nil. Tirada: 1 1 .000 ejemplares .  

El objetivo inicial de la  publicación era 
«completar la fonnaci6n que los religio
sos de La Salle dan a sus alumnos en to
dos los sentidos ... Trata temas variados 
y entre sus seq:iones encontramos co�
cursos, pasatiempos, historietas de aven
turas, chistes enviados por los lectores, 
noticias o artículos de una o dos páginas 
sobre deporte o cine, reportajes acerca de 
la vida de los animales, noticias interna
cionales resumidas, curiosidades, experi
mentos para pasar de modo divertido el 
tiempo libre, y una selección de los últi
mos libros infantiles y juveniles que sa
len cada mes. En ella incluyen literatura 
científica, de aventuras, o cuentos. Por 
todo ello se acerca en sus contenidos a 
una revista de infonnación general y re
sulta atractiva. 
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Las historietas 
El comic nació en Estados Unidos a fina

les del siglo XIX como respuesta a las exi
gencias y necesidades de infonnación de un 
públicQ procedente de diversas clases socia
les. Esta circunstancia se vio favorecida por 
la mejora en las técnicas de producción del 
papel, lo que hizo bajar los costes y facilitó 
el acceso a lá información. Fue la indus
tria periodística la que, en respuesta a es-
ta demanda de infonnación, comenzó a 
publicar las historietas en los dominicales. 

Entre ese gran público que deseaba una 
mayor información, estaban muchos inmi
grantes que aún desconocían el inglés y «pa
ra quienes las imágenes de los comics y el 
cine mudo constituyeron importantes fac
tores de socialización" (Gubern, 1988, p. I6). 

En España los comics aparecieron des
tinados desde un principio a los niños, no 
a un público en general. La más popular 
de las publicaciones infantiles españolas es 
el TBO, que desde su nacimiento en 191 7 
presentaba un argumento en sus viñetas 
dibujadas. 

En los años sesenta, el tebeo tuvo una 
gran aceptación en nuestro país. Todos co
nocemos títulos tan famosos -aparte del 
ya mencionado- como Jaimito, Pumby, 
Zipi y Zape, DDT, Mortadelo y Filemón, 
Rompetechos, las Hermanas Gilda, Car
panta, etc. 

Aunque a fmales de los años setenta se 

produce una crisis, tras ella, el comic adap
ta su lenguaje y su estructura a un público 
integrado mayoritariamente por adultos. Es 
en los últimos años cuando en número de re
vistas de historietas para jóvenes ha vuelto 
a crecer espectaculannente. Como en otros 
países de nuestro entorno, se ha producido 
una invasión de personajes procedentes del 
mundo editorial estadounidense que han al
canzado un enorme éxito. 

Una de las empresas editoras de tebeos 
más importante de España es Ediciones B, 
de Grupo Z, que adquirió el fondo editorial 
de Bruguera cuando ésta desapareció. Tie
nen útulos como los siguientes:EL PRINCI
PE VALIENTE, FLASH GORDON, 
TBO, MORTADELO y FILEMON, SU
PER ZIPI y ZAPE, AIX ES GUAI, que 
se edita en catalán. También ha comenzado 
a editar la revistas YO Y YO de historietas 
como las demás. 
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Como puede verse, la mayor parte de es
tos títulos son conocidos desde hace muchos 
años. Esta editorial (hablamos de Ed. B) 
publica otras revistas también clásicas y 
muy conocidas por el público español. Se 
trata de EL JABATOy EL CAPITAN 
TRUENO. 

Pero en el quiosco encontramos otros t(
tulos, revistas de producción estadouniden
se traducidas y publicadas por Ediciones Fo
rum, de la Editorial Planeta-De Agostini. 
Tienen más de cuarenta cabeceras distintas, 
en general de poca calidad gráfica. Aprove
chan el éxito de personajes que se hicieron 
populares gracias a series de televisión entre 
los que se encuentran títulos tan «sugeren
tes» como LOS X TERMINATORS, LOS 
NUEVOS MUTANTES, ESTELA PLA
TEADA, LA SAGA DE ELEKTRA, LA 
PATRULLA X, LAS GUERRAS MU
TANTES, EL CABALLERO LUNA, 
NICK FURIA, EL AGENTE SHIELD, y 
sobre todo SPIDERMAN, VENGADO
RES, LOS 4 F ANTASTICOS, LA COSA, 
MARVEL HÉROES, CONAN EL BAR
BARO y muchos más. 

También Ediciones Zinco tienen publica
ciones protagonizadas por héroes, como 

ANIMAL MAN, CAPITAN ATOM, 
WONDER WOMAN, SLASH MARAND, 
INVASIÓN, etc. Algunos de estos persona
jes son muy conocidos por adultos y niños y 
han sido objeto de grandes producciones ci
nematográficas. Es el caso de Batman (por 
Breyfogle, Grant y Wagner) o SUPERMAN 

(de Roger Stern y Kerry Gamil) y, más 
recientemente, A VENTURAS TORTU
GAS NINJA. 

La Editorial Primavera, creada en 
1989, es la que edita en España los títulos 
y colecciones pertenecientes a The Walt 
Disney España. En la configuración de la 
nueva empresa participó la editorial bra
sileña Abril. Hasta entonces, la publica
ción de títulos Disney tenía lugar a través 
de contratos con otras editoriales. Laszlo 
Hubay, vicepresidente de la fIlial españo
la, afirma (El Nuevo Lunes, 7 al 13 de 
enero de 199 1 ,  p. 7) que Editorial Prima
vera cuenta en España con un 24. 7 %  de 
la cuota de mercado de los libros y revis
tas de comit, con lo que se convertiría en 
la empresa lfder del ramo en quioscos y 
librerías. 

Entre sus cabeceras encontramos CLA
SICOS DlSNEY, una publicación men
sual que presenta en historieta aquellos 
cuentos que vimos en el cine reali:tados por 
Walt Disney: LA DAMA Y EL VAGA
BUNDO, LA CENICIENTA, ALICIA 

EN EL PAIS DE LAS MARA VILLAS, 
LOS ARISTOGATOS, etc. Publican asf 
mismo otros títulos como PATO DONALD, 
GOOFY, MICKEYy diversos «Especiales». 
Algunas de estas revistas pueden incluir pa
satiempos o un pequeño concurso. 

Para terminar, podríamos señalar alguna 
característica predominantes en los cuader
nos de historietas que actualmente se editan 
en España: 

a) Abundan las revistas de producción 
estadounidense traducidas y publicadas por 
grupos como Ediciones Forum. Primavera, 
Zinco, Ediciones B y Ziro. 

b) Las de mayor éxito son aquellas pro
tagonizadas por superhéroes. Se trata, en ge
neral, de personajes conocidos desde hace 
muchos años. Superman. el Hombre Araña, 
Flash Gordon, Batman o Conan el Bárbaro. 

c) Pensadas para un consumo rápido y 
masivo, suelen estar realizadas en papel de 



poca calidad y a todo color. Carecen de sec
ciones fijas. En todo caso, un correo del lec
tor rudimentario. 

Existe una publicación que informa sobre 
los nuevos títulos aparecidos en historieta. 
Por esta razón, la citamos a continuación: 

KRAZY COMICS( 1989-). Mensual. 
Complot. Diputación 341 ,  Barcelona. 35 pá
ginas. Juvenil . 

Aparte del editorial, la revista cuenta con 
noticias divididas en los apartados de Euro
pa y Estados Unidos, recoge aquellas nove
dades que tienen que ver con el mundo del 
comic: aparición de nuevas revistas, actua
lidad sobre los grandes dibujantes, correo del 

lector, artículos. Reseñas de libros de histoie
tas que a menudo proceden de una recopila
ción de revistas sobre un mismo personaje. 
Una sección titulada "Tema del Mes» en el 
que se tratan aspectos relacionados con el 
mundo de la historieta: editoriales, autores, . . .  
También se incluyen entrevistas. 

A pesar del éxito que este tipo de publica
ciones tienen entre los jóvenes, es innegable 
que el cómic puede aportar algo más a la vi
da y a la educación, y en este sentido hay pro
fesores trabajando para que la historieta sea 
un instrumento educativo más en la escue
la. De hecho muchos libros de texto la inser
tan entre sus páginas aprovechando la atrac-

a 

ción que el dibujo, la viñeta y el bocadillo 
ejercen sobre el niño. 

Las razones para un mayor aprovecha
miento de la historieta en el ámbito educati
vo estriban en el éxito que han alcanzado en
tre los niños de todos los países desde hace 
muchos años. Desde su nacimiento en los se
minarios de los periódicos estadounidenses, 
ha estado destinada a obtener una am plia di
fusión, lo que favorece su comprensión por 
parte de casi todos los sectores sociales. Pero 
además, pueden ser divertidos, y, en su do
ble vertiente visual y escrita, favorecer la 
comprensión de un texto y, por tanto, facili
tar el acceso a la lectura. 

Suplementos para niños en periódicos para mayores 
Los suplementos para jóvenes y niños es

tán en su mayoría dedicados a los pasatiem
pos y las historietas; en estas se recogen títu
los muy diferentes que continúan a lo largo 
de varias entregas. Pueden ser tebeos "de to
da la vida» (Zipi y Zape, Mortadelo . . .  ) o his
torietas realizadas a propósito para el domi
nical (Mot, Leo Verdura y en su momento 
GOOI mer para El Pequeño Paú). 

DIARIO 16  titula su sección "Gente Pe
queña». Más dirigida a los niños que a los 
jóvenes, sus historietas han incluido títulos 
como Popeye, Olaf el Terrible, Plink y 
Poody, etc. Pasatiempos, poesías de Gloria 
Fuertes y una página en la que se recogen 
videojuegos y un juego denominado "peque
ños detectives» en el que brevemente se ex
pone un caso que los niños deben resolver uti
lizando sus dotes de observación. 

ABC tiene un semanario juvenil titulado 
"Gente \frnuda .. en el que encontramos his-

Los co rn l CS de ELIIIISOL 
torietas de Mortadelo y Filemón, el Capitán 
Trueno, Conan el Bárbaro, las aventuras en 
inglés de Tintín, etc. Como complemento de 
esta última página, un vocabulario con aque
llas palabras que hayan podido plantear di
ficultades. 

EL PAIS comienza su semanario infantil 
"Pequeño País» con un dibujo protagoniza
do por las aventuras de Tin y Ton. Se suce
den en su interior las historietas de Marco 
Antonio, El Inspector Gadget, Los Revillos, 
Leo Verdura, etc. En "Casos y cosas" ,  pue
den encontrarse pasatiempos, noticias sobre 
discos, películas de cine o vídeo, libros, pro
gramas de ordenador, concursos y en el .Des
ván» las cartas de los lectores. 

SUPLEMENTO SEMANAL (Se vende 

con varios periódicos en toda la península). 
El guión y los dibujos de la sección infantil
juvenil de este suplemento se titula .. Esto es 
guai .. , corre a cargo de Carmen García Igle
sias. En sus páginas encontramos pasatiem
pos, curiosidades científicas, datos sobre ani
males e incluso algún libro recomendado. 
También hay, cómo no, historietas (actual
mente, La Est rella ;'\legra). 

EL INDEPENDIENTEEn las .. páginas 
para chicos independientes.. encontramos 
muchos pasatiempos y juegos realizados por 
el Equipo Delta. Además, historietas con las 
aventuras de Romualdo y Remigio o Dick 
Turpin . El título de este suplemento es .. In
dependenchicosn• 

DIARIO DE BURGOS. Cada domingo, 
el Diario incluye un encarte dedicado a la 
prensa en el aula titulado Escuela DB. Son 
mucha las actividades que propone, todas con 
el fin de aprovechar las posibilidades del pe-
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ri6dico en clase y fomentar la participaci6n 
de los alumnos: 

- Actividades a realizar con periódicos en 
el aula. Estas actividades se distribuyen en 
función de las distintas etapas académicas pa
ra orientar a los profesores a la hora de rea
lizarla. 

- Reportajes: sobre todo de tipo cientí
fico. A veces incluyen un vocabulario bastan
te extenso relacionado con el tema tratado. 

- Artículos de noticias curiosas y atrac
tivas. A propósito del artículo se plantean 
cuestiones que pueden resultar interesantes 
para los escolares. 

- Calendario de las noticias más impor
tantes. 

- Sección .La máquina del tiempo., en 
la que se cuentan con estilo periodístico ac
tual acontecimientos artísticos. 

- Conocimiento de un peri6dico y de la 
jerga periodística. 

- Sección dedicada a responder las cues
tiones de los niños junto a su fotografia. 

- Artículos dirigidos a los educadores so
bre temas diversos. 

- Sección .EI test de la noticia» en la que 
se plantea una pregunta que tenga que ver 

con la actualidad. Se explica su significado, 
personajes que la protagonizan, etc. 

[ CLASIFICACiÓN DE LAS PUBLICACIONES SEGUN SU ESPECIALIDAD . j  
1_ COMIC 4. FEMINAS 

- Barbie 
- J-20 

- El Capitán Trueno 
- Jabato 
- Krazy Comics 
- Mortadelo 
- Estela Plateada 
- Marvel Héroes 

- Chica Hoy 
- Pecosa 

5. IDIOMAS 
- I Love English 

6. INFANTILES 
- Caracola 

- Primeras Noticias 
- Vida y Luz 

8. JUVENIL 
- Chica Hoy 
- Gigantes del Basket 
- El Gran Musical 
- En Marcha 

2_ DEPORTES - Leoleo - Krazy Comics 
- Gigantes del Basket - El Pupitre de Color - Popcom Internacional 
- Super Basket - Parastú - Super Basket 

3. ECOLOGIA - Tupí - Superpop 
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- La Gaceta de las Madri
gueras 

- Wapiti 
- El Cárabo 
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¿Qué es? 

El servicio de referencia en la biblioteca escolar 
Por ISABEL DE TORRES RAMIREZ Ma JOSE MONTES MONTES· 

Entre las prestaciones que se piden a 1 .  LA BIBLIOTECA ESCOLAR 3 .  Que disponga de un bibliotecario 
una biblioteca moderna, quizá ninguna o encargado de biblioteca que cuide ex-
sea tan importante como el llamado Ser- Es obligado comenzar este estudio de- dusivamente de ella, ya que sus proce-
vicio de inforrruu:ión o referencia limitando exactamente el alcance que sos de organización y funcionamiento 

Posiblemente por eso es abundan- damos a la formulación «biblioteca es- son suficientemente complejos como 
tísima la literatura que en la actuali- colar». para dedicarse únicamente a ellos, si 
dad puede rastrearse sobre esta temáti- Prescindiendo de una visi6n amplia, realmente se quiere sacar un buen pro-
ca. No obstante, muy poco, casi nada, que considera como escolares a las bi- vecho" ( 1). 
se ha escrito sobre el servicio de refe- bliotecas ubicadas en los Centros de En- Si admitimos estas delimitaciones 
rencia iÚs� y en la biblioteca escolar, señanza Básica y Media -B.U.P. y hemos de convenir que, al menos en 
según pudimos comprobar cuando, F.P.- vamos a circunscribir nuestro nuestro país, son muy pocos los centros 
con motivo de la celebraci6n de un cur- trabajo a las unidades bibliotecarias ins- de E.G,B .  que cuentan con una biblio-
so para profesores de E.G.B .  sobre teca escolar en sentido estricto . 
gestión y funcionamiento de la bi- " el . · h  . � .;' . I' �  En lo que respecta a la obligada 
blioteca escolar, tuvimos que disertar .&... ', . ' t �I .. , ., " ,  � " - existencia de personal especializado 
sobre tal servicio y los modos de Ue- ., " 1  , -íl " ;1  jif,:': " .' 't para las tareas bibliotecarias podemos 
vario a cabo. «\l�� �' 

. 
8 .. t -r'-. �IJ �.;" afirmar que en España, a lo más que 

Nos percatamos entonces de que .. ....._ Ji... se llega, es a la presencia en las biblio-
nuestro conocimientos al respecto no d .. h " tecas escolares de un maestro-biblio-
eran demasiados y, desde luego, teó-

' _  m e l a  t en U e � tecario con algún o algunos cursillos 
ricos y, al intentar documentarnos, "e'i Ii' nlcP.;'1 i ., ,¡ de preparación. Lo ideal en esta ma-
apenas encontramos un puñado de ar- � " teria sería que cada biblioteca escolar 
tículos que pudieran ayudarnos en " estuviera atendida por un profesional 
nuestro empeño. - W-i de la Biblioteconomía, que tuviera 

Ante esta situación, nos propu- /"\i'\'. '�' n("-\'fi '� además una especialización en áreas 
simas estudiar el tema desde la do- e1I\\'. ""tl 

.
. , ""- 'm ""--, TI,l"l" como la literatura infantil o la orga-

ble vertiente teórica y práctica, pro- ' . 4 ' "  ' , ' � , , ' , nización escolar. 
pósito que empezamos a concretar rf> .. "..J:�-;t �ik .. � * Aunque nadie ponga en duda la 
en este trabajo, donde presentamos t; � importancia que la biblioteca escolar 
una reflexión acerca de la necesidad taladas en centros docentes donde se im- tiene para el desarrollo intelectual de ni-
de que existan bibliotecas escolares 
donde llevar a cabo de manera adecua-
da el mencionado servicio de informa
ción, insisdendo sobre la denominada 
tarea de referencia, sus actores y des
tinatarios -en este caso alumnos y pro
fesores, esencialmente-, sus instru
mentos y sus diversas maneras de reali
zarla. 

Avalamos el análisis teórico con algu
nos datos recogidos en una encuesta 
-cuyos resultados totales serán publi
cados en breve- realizada en unos cien 
centros escolares de Granada capital, du
rante junio de 1 988, en la que pregun
tábamos sobre el funcionamiento de la 
biblioteca escolar de cada centro, la pre
sencia de personal especializado para 
realizar las tareas bibliotecarias, el esta
do de los fondos y la existencia dentro 
de ellos de fuentes redactadas expresa
mente para la consulta rápida. 

parte la E.G.B.  ños y adolescentes, en la  práctica 
Para que podamos hablar con toda -cuando existen- la mayor parte de 

propiedad de la existencia de tales biblio- los establecimientos de este tipo en nues

tecas -y no de una simple colección de tro país están mal dotados, tanto en lo 

libros, disponibles para el uso de esco- que se refiere a fondos y locales como a 

lares y docentes- es necesario que se den personal especializado, a pesar de los 

una serie de circunstancia que, siguien- buenos propósitos oficiales y pese tam

do a Nuria Ventura, enumeramos a con- bién a algunas acciones llevadas a cabo 

tinuación: por el Ministerio de Cultura, en cone-
xión con el Ministerio de Educación y 

1 .  «Que se trate de una biblioteca cen-
Ciencia, en los últimos años. 

tralizada, es decir, con un espacio fisico 
La situación, bastante desalentadora, 

propio en el que asentarse y que todos 
los lJ'bros (o la mayoría) de los que dl'S-

que acabamos de reflejar, sin prejuicio 
de admitir la existencia excepcional de 

ponga la escuela tengan su lugar en esta bibliotecas escolares dentro de un nue-
sala y no se hallen diseminados por de- vo territorio nacional donde se presta a 
partamentos, salas de profesores, semi- los alumnos y profesores un servicio idó-
narios ( . . . ) neo es distinta en otros países de nues-

2. Que se halle abierta suficiente DÚ- tra 6rbita cultural, donde existe una le-
mero de horas para facilitar la consulta gislaci6n, o al menos una normativa, so-
a todos los alumnos que sea dentro del bre bibliotecas escolares, en la que se es-
horario escolar ( . . . ) pecifica cómo deben ser los locales, la 
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colección bibliográfica y documental, así 
como el personal más adecuado para 
promover su gestión y funcionamiento. 

En último término, la finalidad de to
da biblioteca escolar se concreta en ser
vir de apoyo a las labores de aprendiza
je y enseñanza que se realizan dentro de 
la institución docente en la que se inser
ta. Sus funciones serán distintas según se 
miren desde la perspectiva del quehacer 
docente o discente, pero siempre ha de 
servir a ambos como soporte para mejor 
cumplir las tareas que les son propias. 

Queremos finalizar este apartado ha
ciendo una enumeración pormenoriza
da de las tareas que, a nuestro juicio, de
be ejercitar una biblioteca escolar, si 
quiere cumplir con sus objetivos más ge
nerales: 

1 .  - Ser un ambiente, un medio fun
damental para enseñar a los alumnos a 
estudiar y para fomentar en ellos el gus
to por la lectura. 

2.- Constituirse en una auténtica es
cuela de investigación, que faculte el que 
los alumnos se acostumbren a encontrar 
por sí mismos las informaciones que pre
cisan, cosa que encaja excelentemente en 
los sistemas de enseñanza que, desde la 
legislación vigente, se propugnan en 
nuestro país. 

3.- Servir de apoyo a las enseñan
zas «;le los profesores, aportando infor
mación sobre las diversas disciplinas que 
integran el «curriculum" formativo que 
han de asumir y personalizar los alum
nos del centro. 

4.- Facilitar la puesta al día del pro
fesorado, actualizando sus conocimien
tos y su preparación profesional 
didáctico-pedagógica. 

5.- Convertirse en un ámbito en el 
que se incide -alumnos- o perfeccio
ne -profesores- la fonnación de usua
rios de la información, tan necesaria pa
ra el rendimiento de nuestras bibliote-
cas a cualquier nivel. 

2. SERVICIOS QUE DEBEN 
PRESTARSE DESDE UNA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

Para realizar sus funciones y cumplir 
así con las fmalidades que le hemos asig
nado, la biblioteca escolar ha de promo
ver una serie de actividades entre las que 
podemos enumerar: lectura en sala, 
préstamo, información y consulta, ani
mación cultural, etc. 

De todas ellas, para nuestro propósi
to conviene resaltar el que hemos llama
do servicio de información y consulta, 
conocido más comunmente como servi-
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cio de referencia. Es ésta una tarea su
mamente importante, a la que vamos a 
dedicar el resto de este estudio para res
ponder a las expectativa suscitadas por 
el título. 

2.1. EL SERVICIO DE INFORMA
CIÓN O REFERENCIA. SU IM
PORTANCIA Y NECESIDAD 

Es un hecho que, desde la segunda 
mitad del siglo XX, la biblioteca ha 
acentuado la importancia de su misión 
informativa. De ahí que, a pesar de las 
diferencias que, según sus fines especí
ficos, puedan marcarse entre los diver
sos establecimientos bibliotecarios, la 
función esencial de toda biblioteca hoy 
-también de la escolar-, consiste en 
poner a disposición de quienes lo nece
siten la información atesorada en sus 
fondos. De ahí también la trascenden
cia que en la biblioteca escolar se ha de 

El servicio de 
referencia de una 
biblioteca escolar 
es un servicio de 

carácter general que 
debe estar orientado a 

responder consultas. 

conceder a dicho servicio de infonna
ción. 

Sin embargo, a primera vistá, al me
nos en España, dicho servicio práctica
mente no se ofece en este tipo de biblio
tecas. Ante esto se nos presenta una pri
mera interrogante: ¿se puede y se debe 
ofrecer este servicio en la biblioteca esco
lar? ¿es necesario? Y si lo es, ¿a qué ni
vel? 

Hay que insistir en que el servicio de 
información o referencia que se puede 
prestar a los niños en la biblioteca de su 
centro es tan importante y, quizás más 
transcendental aún, que el que se ofre
ce en cualquier otra biblioteca. El niño 
es el usuario del mañana, y si ha adqui
rido un hábito de utilización de este ser
vicio, si ha tenido una buena asistencia 
y se le ha orientado bien en la búsqueda 
de información, seguro que le habremos 
ayudado a convertirse en un usuario for
mado. Sabrá utilizar de manera adecua
da la abundante información que le pue
da ofrecer cualquier biblioteca o centro 
documental. Para lograr este objetivo, 

resulta imprescindible la ayuda del bi
bliotecario y, cuando existe, la del biblio
tecario referencista. 

Los objetivos generales del servicio de 
referencia son idénticos en cualquier 
centro bibliotecario. Ahora bien, tam
bién es cierto que, dado su marco pecu
liar, el servicio de referencia de la biblio
teca escolar tiene unas característica que 
determinan dóruk, cómo, por quiin y con qui 
se ha de realizar, teniendo en cuenta a 
quién va dirigido, es decir, sus usuarios 
o destinatarios. 

2.1 .1 .DONDE El lugar más idóneo 
para la tarea de referencia es la llamada 
«sala de referencia .. , local de libre acce
so donde se encuentra la colección de re
ferencia material que no se presta, y des
de donde el referencista puede desempe
ñar su labor. La justificación de un lo
eal independiente para la sección que nos 
ocupa no puede ser más obvia: «consti
tuye un lugar donde el que quiera tra
bajar puede aislarse del continuo movi
miento de la sección de préstamo: per
mite la vigilancia y ayuda de una o 
varias personas y permite al lector en
contrar in situ las obras agrupadas a su 
alcance .. (2).Sería lo adecuado, en efec
to, que en las bibliotecas escolares exis
tiera espacio y personal suficiente para 
llevar a cabo esta importantísima tarea. 
Pero hemos de decir que, si a duras pe
nas se encuentran bibliotecas escolares 
con un espacio propio en los centros ¿có
mo pedir un espacio además para el tra
bajo del bibliotecario referencista? 

De todos modos, la sala de lectura 
puede utilizarse como lugar para la la
bor de información y, en ella, se podrían 
colocar las obras de la colección de refe
rencia, dispuestas para el libre acceso. 

2. 1.2. COMO Hemos de tener en 
cuenta que el proceso que se ha de se
guir en el planteamiento y en la búsque
da de la respuesta ha de ser el mismo en 
el niño y en el adulto. Pero la tarea de 
referencia ha de llevarse a cabo en una 
biblioteca escolar de manera eminente
mente pedagógica. La informac;ión de
be estar orientada al nivel del lector que 
la pide o la recibe. Debe ser, además, 
una información que complemente las 
enseñanzas recibidas o impartidas según 
sean alumnos o profesores los peticiona
rios. Las consultas, que en otras biblio
tecas pueden hacerse oralmente, por es
crito y por teléfono, aquí deben ser siem
pre orales .  

Si  la  entrevista previa a la  búsqueda 
es importantísima, en este caso no lo es 
menos, con características especiales pa
ra el usuario infantil. 



El niño, en principio, tendría menos 
dificultad para pedir ayuda en su traba
jo. Para él, en la etapa de aprendizaje 
en que se encuentra, no duda en pedir
la continuamente; sin embargo, la for
mulación de esta petición, sí que supon
drá un mayor esfuerzo y problema en 
muchos casos, ya que puede haber difi
cultades para expresar e! tema real para 
el que necesita respuesta. 

El bibliotecario deberá ayudar a este 
usuario a precisar con exactitud su peti
ción: si necesita datos concretos y bre
ves, si es para iniciar un trabajo más am
plio sobre un tema o si es simplemente 
curiosidad personal. Igualmente, es bá
sico eri estos niveles escolares poder de
terminar la madurez lectora de! usuario, 
el nivel de complejidad que requiere e! 
trabajo encomendado y, por tanto, la 
búsqueda necesaria para ello. Debemos 
tener en cuenta la importancia de esta
blecer un clima de confianza con e! ni
ño en este servicio de características tan 
peculiares. 

De todos modos, el servicio de refe
rencia en una biblioteca escolar es un 
servicio de carácter general, es decir, que 
debe estar orientado a responder consul
tas sobre manejo de catálogos, facilitar 
la búsqueda de datos a alumnos y pro
fesores, ayudar a determinar cuáles son 
las fuentes más idóneas para realizar un 
trabajo escolar o la preparación de una 
clase e, incluso, orientar, llegado e! ca
so, en la localización de materiales fue
ra del ámbito de la biblioteca escolar. 

2.1.3. POR QUIEN No hay duda: lo 
más deseable , en relación con la tarea in
formativa en una biblioteca escolar, es 
que existiera un bibliotecario referencis
ta, es decir, una persona dedicada ex
clusivamente a esta tarea y especialmen
te preparada para ello. 

Ahora bien, la experiencia nos de
muestra que en España sigue siendo 
cierto lo que afirmaba García Ejarque 
en 1971: «No hay personal preparado 
para organizar y atender sus servicios 
-los servicios de la biblioteca escolar en 
general- y no hay que engañarse o en
gañar a la opinión creyendo que cual
quiera puede ser bibliotecario sin una 
preparación técnica específica» (3). 

Si esto es así, sería soñar que pueda 
contarse hoy día en la biblioteca escolar 
con una persona dedicada exclusivamen
te a las mencionadas tareas, ya que su
pondría que otro personal debería ocu
parse de las cuestiones técnicas y admi-

nistrativas que todo centro bibliotecario 
comporta. 

Si echamos una rápida ojeada a las 
Nonnas para Bibliotecas Escolares, dic
tadas para diversos países europeos y Es
tados U nidos, podemos observar que se 
especifica que el bibliotecario debe tener 
una doble preparación : pedagógica y bi
blioteconómica. Debe haber una estre
cha relación entre biblioteca y escuela, 
y el bibliotecario debe conocer la litera
tura dedicada a los jóvenes, los centros 
de interés de la juventud y las etapas de 
desarrollo de los niños. 

En España, el Ministerio de Cultura 
ha desarrollado varias campañas para 
que los profesores de E.G.B. tengan al
gunas nociones sobre técnicas bibliote
carias. Pero creemos que ello es todavía 
insuficiente. Para que este tipo de biblio
tecas y concretamente el servicio al que 

nos estamos refiriendo, funcione bien, se 
debe contar con una persona de forma
ción biblioteconómica y al mismo tiem
po que tenga preparación pedagógica, 
además de conocimientos especiales de 
literatura infantil. 

2. 1 .4. A QUIEN La biblioteca esco
lar debe estar orientada a la consulta, es
tudio y esparcimiento de los alumnos, 
pero también debe de encontrarse en 
condiciones de proporcionar el material 
necesario para que los docentes puedan 
desempeñar su trabajo con facilidad. En 
este sentido, pues, este establecimiento 
tiene sus características peculiares, ya 
que profesores y alumnos serán los des
tinatarios y usuarios del servicio de re
ferencia de dicho centro. 

La función que el bibliotecario refe
rencista debe desempeñar, obviamente, 
será distinta si se ejerce sobre docentes 
o discentes. 

Debemos resaltar que la relación del 
responsable de la biblioteca y los profe
sores no debe limitarse a la de bibliote
cario-usuario, sino que, aún cuando el 

referencista tenga formación pedagógi
ca, debe contar con las indicaciones ex
presas del personal docente y tener una 
estrecha relación con él. Será el único 
modo de que esta sección cuente, real
mente, con el material más idóneo, tan
to para la preparación de las clases, co
mo para las necesidades de información 
de los pequeños usuarios. 

2. 1.5. CON QUE: LAS FUENTES 
DE INFORMACION Una fuente de 
información la podemos defmir siguien
do a William Katz: "cualquier obra que 
se usa para responder a una pregunta. 
Puede ser un folleto, una lámina, un dis
co, un ¡nfonne inédito, un artículo de 
publicación periódica, una monografía, 
una diapositiva, aún un especialista que 
está a disposición para responder a una 
pregunta .. (4). En este sentido, todos los 
fondos de una biblioteca escolar pueden 
ser considerados como fuentes de infor
mación. 

Dichos fondos deben ser ricos, varia
dos y contener todas las materias que in
tegran el programa escolar, dando tam
bién cabida a libros recreativos y de fic
ción y a obras que algunos llaman "in
formativas» y otros de consulta o de 
referencia. 

Las obras de consulta son fuentes que 
han sido redactadas con el propósito ex
preso de facilitar el acceso rápido y pun
tual a cierto tipo de infonnaciones. El 
conjunto de estas obras de consulta o de 
referencia constituye, como hemos dicho 
ya, la llamada colección de referencia , y es 
el instrumento más idóneo para llevar a 
cabo la tarea de información encomen
dada dentro de las bibliotecas -también 
de la biblioteca escolar- al servicio de 
referencia. 

En su Manual de Bibliotecología, J. Emi
lía Sabor dice que «son obras de referen
cia aquellas que teniendo en cuenta sus 
objetivos, plan, ordenación y forma de 
tratar los temas, resultan apropiadas pa
ra la consulta con fines de infonnación, 
o las que remiten a otras para conocer 
o ampliar un tema dado ... 

De la definición se deduce que exis
ten dos modalidades de obras de consul
ta: las que nos proporcionan la infonna
ción que se busca, que llamamos obras 
de información inmediata o directa (en
ciclopedias, diccionarios, almanaques, 
anuarios, tratados . . .  ), y aquellas que re
miten a otras, es decir, en términos do
cumentales, las obras de carácter secun
dario que nos ofrecen una infonnación 
mediata o diferida (bibliografIas, índices, 
catálogos . . .  ). 
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Ambas modalidades de obras de con
sulta pueden y deben encontrarse en la 
colección de referencia de una biblioteca 
escolar. Esta será utilizada tanto por los 
alumnos como por los profesores del cen
tro, pero sólo excepcionalmente emplea
rán los escolares las fuentes de infonna
ción indirecta. 

Para usar adecuadamente estas fuen
tes de información, los usuarios -alum
nos y profesores, insistimos- han de es
tar en posesión de unas ciertas habilida
des, que se perfeccionan con el manejo de 
las mismas. Además, las obras destinadas 
a ser instrumentos de consulta para los es
colares, han de tener unas características 
que las hagan aptas para lograr el acceso 
a la información de la forma más com
pleta, rápida y económica posible. 

Las obras de consulta que integran la 
colección de referencia de una biblioteca 
escolar deben adecuarse al nivel de cono
cimientos y a la capacidad y edad de sus 
usuarios, siendo al propio tiempo exactas 
y comprmsibles. Exactas, en este caso, sig
nifica verídicas y completas. En tanto son 
asequibles para los usuarios en su conte
nido -nivel de conocimiento- y en su 
fonna -vocabulario y onlenación adecua
da- facilitan la utilización y permiten sa
car de cada obra el máximo provecho. 

Obras de consulta que no deben faltar 
en una colección de referencia para niños 
SOn enciclopedias generales y especializa
das, diccionarios de la lengua y bilingües, 
de los idiomas contenidos en el progra
ma, manuales y tratados de las distintas 
materias que se incluyen en los «cuITÍcu
la», mapas, adas, anuarios, almanaques 
e, incluso, biografIas y libros de viajes. 

Conviene subrayar que las obras que 
integran la colección de consulta tengan 
una información distinta, incluso ordena
da de manera diferente a la contenida en 
los libros que habitualmente manejan los 
alumnos, para de este modo propiciar la 
complementariedad entre unas fuentes y 
otras. 

Para termiriar estas ref\exi.ones nos que
da todavía decir una palabra acerca del ta
maño de la colección de referencia en un 
centro escolar, el modo de acceso a la mis
ma y su ordenación y clasificación. 

En cuanto a la extensión del fondo to
tal, Alicia Girón señala que, aunque en 
nuestro país no se han publicado «stan
dars .. sobre el número de obras, sí se han 
redactado en otros países de nuestra ór
bita cultural. A título de ejemplo, cita In
glaterra, donde se han difundido las si
guientes recomendaciones: ,<Alumnos de 
cinco a once años: 1 1  volúmenes por 
alumno; alumnos de once a dieciséis 
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años: 13 volúmenes por alumno. Para es
cuelas de 240 alumnos supone, respecti
vamente, un mínimo de 2.640 y 3.120 
volúmenes. En los países de mayores re
cursos económicos, como Estados Unidos 
y Canadá, los «stándars» mínimos llegan 
a 20 y 30 volúmenes por alumno. Com
parativamente, pocos p�s pueden aspi
rar a estos mínimos . . .  » (5). 

De este fondo general, si tenemos en 
cuenta las Normas para Bibliotecas Pú
blicas de la IFLA, hemos de decir que la 
sección de referencia debe comprender, 
en estos establecimientos bibliotecarios, 
como mínimo entre un 5% y un 10% de 
la colección total inicial y mantener estos 
porcentajes en las sucesivas adquisiciones. 

Si consideramos las características de 
las obras que integran, y su uso más ha
bitual, la sección de referencia de una bi
blioteca -en nuestro caso de una biblio-

Hay que insistir en que 
el servicio de 

información o referencia 
que se puede prestar a 

los niños en la biblioteca 
de su centro es tan . 

importante y, quizás más 
trascendental aún, que d 

que se ofrece en 
cualquier otra biblioteca. 

teca escolar- debe ser una sección de li
bre acceso, tanto si está instalada en una 
sala propia, como si se constituye en una 
colección diferenciada dentro del local 
destinado a biblioteca. 

El libre acceso es una condición que en 
biblioteconomía se considera necesaria 
para el buen funcionamiento de una sec
ción de referencia. En este caso, si se 
quiere sacar todo el provecho de la colec
ción, debe acompañarse siempre de la asi
dua orientación del referencista a los 
usuarios, realizada de manera distinta se
gún sean estos profesores o alumnos. Los 
primeros precisarán de menos asesona. 
Los escolares, al menos al principio, de
berán ser atendidos por el bilbiotecario, 
si bien es conveniente que sean ellos mis
mos quienes encuentren las fuentes que 
les sirvan para responder a las cuestiones 
que se les planteen desde la clase o para 
completar la información recibida a tra
vés del profesor o del libro de texto. 

Teniendo en cuenta la conveniente se
paración de fondos, además de las nece
sidades específicas de los usuarios, sería 

deseable que la sección de referencia 
cuente con sus propios catálogos. Tam
bién que estén incluídas las obras de con
sulta en los catálogos generales y se re
comienda igualmente que en los catálo
gos de la sección de libre acceso estén re
cogidas algunas obras de otras secciones 
que, sin ser obras de referencia en senti
do estricto, pueden ser útiles para la ta
rea de información y para las búsquedas. 

La clasificación alfabética es la que me
jor permite a los niños desenvolverse por 
sí mismos. También puede usarse algu
na ordenación que tenga en cuenta la 
edad de los usuarios, aunque esto puede 
tener peligros, como los que subraya S. 
Burelle (6). 

Finalmente hay que decir que las obras 
que integran la colección de referencia 
constituyen un conjunto que no es obje
to de préstamo por razones obvias. 

EN RESUMEN: si entre los servicios 
más importantes que presta una biblio
teca moderna se encuentra la información 
bibliográfica, no puede faltar ésta en la bi
blioteca escolar, incluso en establecimien
tos cuya precariedad nos permite dudar 
de su condición de tales, como sucede ere
cuentemente en nuestro país. 

Conscientes de esta limitación inicial, 
hemos intentado mostrar a lo largo del 
presente estudio cómo puede Uevarse a 
cabo un servicio de información dentro de 
la bilbioteca de la escuela, si de una par
te dicho servicio debe responder en lo po
sible a las exigencias generales de la Bi
blioteconomía, de otra, debe también 
adecuarse a las particularidades que se 
derivan de su ubicación, sin olvidar que 
los usuarios «son la pieza justificante del 
conjunto biblioteca-bibliotecario-informa
ción». 

Si hemos logrado inquietar algo, nos 
damos por satisfechas. 

1 . - VENTIJRA, N: Gula para bibliouetJs 
ilifantills J UCOÚI1rs. Barcelona, Laia, 1985, p. 
9-10. 

2.- CAMPS MUNOO, E: .La sección de 
referencia en las bibliotecas». En: Actas dII V 
Ctm¡rero Nat:irmaJ de BibIiot«m. Madrid, ANA
BAD, 1915, p. 204. 

3.- GARCIA EJARQUE, Luis: .Lectu
ra y Bibliotecas. Para el tiempo libre de 101 
preadolescentes». ANABA, XXI ,  núm. 1 ,  
191 1 ,  p. 9 .  

4 .  - KA TZ, W. : /1IIt!x:Iuaitm ID rrforna worIc. 
38. cd. New Yorlt etc, McGrawHill, 1978, vol. 
1, p. 14. 

5.- GIRON, Alicia: .La selección de li
bros en la biblioteca eseolal". B. ANABAD, 
XXX, núm.3. 1980, p. 346-34-7. 

6.-BURELLE, Sylvie: .La rH&ence chez 
les enfants dans les bibliotheques publiques». 
DocutnerwtiIm tt bihlioIJUques. Oet-Die. ,  1987. 

o Isabel de Torres Ramírez y Maria JoK 
Montes Montes, Profosmu.s TituIaro de Bibliogra
fía de la Escuela Universi1ari4 de BibliottttmomÚl J 
lJocummIación,' UniwrsU/ad dt GrruttuJa. 





Instituciones y servicios 

BIBLIOTECA DEL ATENEO DE MADRID 
por VLADIMIRO FERNÁNDEZ lOVAR 

Los ciento cincuenta años transcurridos desde 
la fundación del Ateneo madrileño han modela
do su biblioteca, cuya historia comienza con la 
de esta singular institución cultural. La biblio-

teca ha sido uno de los centros vitales y fiel refle
jo en sus fondos e incidencias de la, antaño, crea
tiva actividad literaria, política, científica y ar
tística desarrollada en el Ateneo. 

El Ateneo vivió su tiempo de mayor es
plendor paralelo a la época de plata de las 
letras españolas y a él han estado vincu
ladas algunas de las personalidades más 
ilustres de nuestra historia contemporá
nea. En sus pupitres leyeron Pérez de 
Ayala, Menéndez Pidal, Pérez Galdós, 
Ortega y Gasset, Alvarez del Vayo, 
Manuel Azaña . . . ; en sus pasillos dis
cutieron Unamuno y Valle Ineláo y 
su salón de tertulias, «La Cacharre
ría., fue centro de fecunda actividad 
intelectual y política en los años an
teriores a la proclamación de la 11 a 

República. 

Vali0101 fondo. 

Los primeros fondos bibliográficos 
fueron los procedentes de las aporta
ciones de algunos de los socios fun
dadores. A éstas se unieron legados 
de la Casa Real provenientes de la 
Biblioteca de Palacio y del desapare
cido Colegio de San Isidro. En 1850 
y 1 873 fueron publicados sendos ca
tálogos bajo el título de Catálogo dt las 
obras existmtts m la Biblioteca dtl Atmeo 
y durante el período de 1910  a 1 9 1 5  
apareció el Boletín dt la Biblioteca del 
Atento. La última publicación bi
bliotecaria fue un Catálogo de adquisi
ciones correspondiente a los años 
1 935-1936. Su actual sede, un edifi
cio de aire neorromántico del que se 
tramitará su declaración como Bien de 
Interés Cultural, fue inaugurada en 
1884. Allí se acomod6 1a ya cuantiosa co
lección bibliográfica que, de las ocho
cientas obras existentes en 1837 cuando 
Mesonero Romanos era bibliotecario, 
había pasado a alcanzar la cifra de 
24. 000 volúmenes y 302 publicaciones 
periódicas del país y extranjeras. 

La todavía baja -en comparación con 
la actual-producción editorial y cienúfi
ca permiti6 emprender la compra de to
do lo que de interés se editaba en España 
y lo más nclvedoso de la edici6n extranje
ra. A estas adquisiciones se añadieron im
portantes legados como los de Cánovu 
del Cutillo y Modesto Lafuente. 
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La propia actividad de la institución 
ha generado una variada serie de publi
caciones y documentos donde se recogen 
actas, conferencias, memorias, ponen
cias, etc. de diverso carácter y gran in
terés; basta considerar, como ejemplo, 
que las primeras esposiciones públicas en 
España de las doctrinas krausistas tienen 

lugar en las cátedras del Ateneo, pues a 
él están ligados SaD% del Río o Ramón 
de la Sagra; o que Donoso Cortés dicta 
aquí sus famosas Lecciones dt Derecho Po
lítico, que Alcalá Galiano y Pacheco im
parten lecciones en la cátedra de Dere
cho Político y Constitucional . . .  Proce
dentes del archivo se conserva una 
colección de 249 cartas autógrafas per
tenecientes a Giner de los Ríos, Clarín, 
Alcalá Galiano, Pardo Bazán, Feroáo 
Caballero, Bretón de los Herreros, 
Hartzenbusch, Menéndez Pelayo, Pi 
y Margall . . .  Al término de la guerra ci
vil el Ateneo fue incautado por el Esta
do, iniciándose un largo período de de
cadencia del que todavía no se ha recu-

perado totalmente. Dependió de diver
sos ministerios hasta que en 1977 
recupero su indepencia como sociedad 
civil. 

Tan variados factores y accidentada 
historia han configurado una biblioteca 
de carácter general que actualmente 
cuenta con un fondo de más de 480.000 

volúmenes, de los que unos 160.000 
lo son de revistas y periódicos; a eUos 
hay que sumar 24.000 folletos del si
glo XIX y 16.000 del siglo XX y 950 
rollos de microfIlm. 

Se reciben cerca de 500 revistas y 
periódicos, tanto especializados como 
de información general . Relaciona
das con las Ciencias de la Educaci6n 
hay 45 publicaciones, 8 de ellas en 
curso. Muy superior es el número de 
revistas ya desaparecidas o cuya sus
cripci6n se cancel6;  prensa satírica y 
humorística madrileña del siglo XIX 
como el Gil Blas o Fray Gerundio; dia
rios ilustrados y revistas francesas, 
también del siglo XIX, como Chari
vari, La chasse illustrét o el Gil Bias illus
tré; publicaciones políticas como el 
absolutista El defensor dtl rt} ( 1 823) . . .  
son una pequeña muestra de la va
riedad que guarda la hemeroteca. 

Estos fondos, probablemente, ha
cen de la biblioteca la segunda del 
país en lo que se refiere a libros y fo
lletos del siglo XIX y primer tercio 
del XX. Si consideramos que la Bi

blioteca Nacional presenta bastantes la
gunas en las colecciones de esta época, 
vemos la singularidad de los aquí con
servados; con una somera consulta al, 
todavía incompleto, CaJálogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliográfico Español (s. XIX) 
se puede comprobar c6mo algunos ejem
plares 5610 se localizan en la biblioteca 
del Ateneo. Más escasa son las publica
ciones de los siglos XVII y XVIII ;  unos 
2.000 iítulos que se vieron mermados, 
hace siete años por el robo de unos seis
cientos ejemplares, de los que s6lo se ha 
recuperado una parte. Libros como el 
Diccionario dt la lengua inglesa, del Dr. 
Johoson (1984), alternan con la traduc
ci6n de Xenofonte realizada por Diego 
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de Gracián ( 1 781)  o las bibliograffas de 
Clesius Wineccensis ( 1 602). 

La existencia de buen número de pri
meras ediciones de obras de la literatu
ra española es un dato a tener en cuenta 
por aquellas personas interesadas en tra
bajos críticos o comparativos sobre nues
tros escritores. 

Problemas actuales 
Pero esta rica colección presenta pun

tos oscuros. El cambio de criterios o, en 
ocasiones, la falta de ellos en la selección 
de las compras y el valor desigual de las 
donaciones han dado lugar a unos fon
dos heterogéneos entre los que se detec
tan obras de valor efímero, manuales 
trasnochados y libros técnicos ya caducos. 

Ello plantea un primer problema pa
ra el futuro de la biblioteca; hoy día es 
inviable una biblioteca general de tipo 
científico, como pretendió serlo la del 
Ateneo en el pasado siglo; sin olvidar su 
carácter histórico y de conservación se 
hace necesario definir el carácter que en 
futuro deberá tener, para así, orientar 
y mantener una política coherente de ad
quisiciones. 

Un segundo problema es la carencia 
de fondos suficientes. Las cuotas de los 
socios dan para poco más que los gastos 
de mantenimiento de la institución. Las 
subvenciones que recibe el Ateneo están 
repartidas en diversos capítulos y la par
te destinada a la biblioteca no es bastante 
para su buena marcha. Estas insuficien
cias económicas originan problemas co
mo los derivados de la falta de personal 
técnico suficiente y el consiguiente retra
so en la catalogación de libros, la impo
sibilidad de abordar debidamente un 
plan completo de informatización o el re-

traso en los trabajos de conservación, 
microfllmación y restauración. Se esti
ma que unos 100.000 volúmenes nece
sitan encuadernación y, como ejemplo, 
en un año -noviembre 1989/octubre 
1 990- sólo pudieron encuadernarse 
2439 ejemplares, en tanto que los restau
rados fueron 295. Las adquisiciones se 
han ido reduciendo, así, en el período 
antes citado, tan sólo ingresaron 1464· 
obras y de ellas 729 eran donaciones; 
una cifra evidentemente exigua para una 
biblioteca de estas características. 

Un tercer problema es la falta de es
pacios. La capacidad de los depósitos es
tá prácticamente agotada y ello limita, 
ya, el crecimiento de las colecciones. 
Además, la hemeroteca está instalada en 
una planta baja que no reúne buenas 
condiciones ambientales; humedades 
crónicas, rotura de cañerías y roedores 
han puesto en peligro y, a veces, han da
ñado irreparablemente valiosas coleccio
nes, tal como sucedió hace cuatro años 
con la revista satírica inglesa Punch (s. 
XIX) o con L 'artiste (S . XIX) que que
dó en estado, al parecer, irrecuperable. 

Reforma. 

En estos momentos se realizan impor
tantes obras de consolidación y reforma 
del edificio, que han desatado una dura 
polémica, en lo respectivo a su oportu· 
nidad y forma en que se están llevando 
a cabo, entre un sector de los socios y 
la Junta de Gobierno . Las salas del Ate
neo, su escalinata, la galería de retratos, 
los alws armarios llenos de libros y en
cristalados, las moquetas y maderas no
bles invitan a la lectura y a la búsqueda 
de sedantes humanísticos; quien visite 
estos días la casa no reconocerá esta des
cripción. Las obras han alejado cual
quier ambiente propicio al estudio y, a 
consecuencia de ellas, la mitad de los 
fondos -a excepción de la hemerote
ca- se encuentran inaccesibles. 

Se prevé el vaciado del subsuelo de .. la 
Cacharrería .. donde se podría albergar 
la actual colección hemerográfica e ini
ciar obras de saneamiento y remodela
ción del actual depósito. Con ello se so
lucionarían los problemas de crecimiento 
durante un plazo de varios años: " . . .  esta 
obra aportará un nuevo local con todas 
las condiciones para una conservación de 
los fondos (temperatura y humedad es
pecialmente) y para la instalación de es-
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tanterías compactas, con lo que tendrá 
capacidad entre 100.000 y 200.000 vols.» 
(Del informe de D. Luis Pío Moa, socio
bibliotecario) . 

Una solución definitiva vendrá con la 
restauración del contiguo edificio de Pra
do 19, adquirido hace pocos años por 
iniciativa de una anterior J unta de Go
bierno, cuyas obras se han venido retra
sando por diversos motivos.  El nuevo lo
cal permitiría algo que es imprescindi
ble, la ampliación de las salas y gabine
tes de lectura con la instalación de una 
sala de libre acceso que haga útiles las 
miles de obras de referencia como enci
clopedias, diccionarios de todas las dis
ciplinas y de varias lenguas, bibliogra
Ha, anuarios, índices, estadísticas, etc. 
con que cuenta la biblioteca y que hoy 
día están infrautilizadas. La secuencia de 
esta sección de libre acceso crea dificul
tades casi insuperables o retrasa consi
derablemente elementales labores de in
vestigación, composición, traducciones 
especializadas y otros quehaceres habi
tuales en' el trabajo intelectual. 

DATOS DE INTERES: 
Localización: CI del Prado, 2 1  
Directora: Da MariaJosé Albo, del cuer-

po Facultativo 
Acceso: Restringido a los socios y, con 

autorización , a investigadores. Hora
rio: De 9 a 0'45 h. Domingos y festi
vos de 9 a 22 h.  

Pueltol de lectura: 300 
CatjJogol: Alfabético de autores y obraa 

anónimas, sistemáti�o de materiaa se
gún CDU e índice auxiliar; alfabético 
de publicaciones periódicas en curso y 
cerradas. 

Servidol: Fotocopiadora, lectores de mi
crofilm y microficha, información bi
bliográfica. Fotocopias a otras bibliote
cal. 
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'--( "') «¿Qué bibliografia mú reciente exilte sobre la legislaci6n del libro, las bibliotecas r el penoaal bibliotecario en España desde mediadol del liglo 
� XIX hasta nuestros días, incluido también lo relativo a la Comunidad Foral de Navarra?» (-; Alfonso Recari Urzainqui � Biblioteca Pública de Valtierra (Navarra) 

..... "tI • En respuesta a tu consulta bibliográfica te señalamos a continuación algunos de loa títulos que noa han parecido más interesantes: 
• "' • .REAL DECRETO 484/1990, de 30 de marzo, sobre precio de venta al público de libros» en CEGAL: RtvisttJ in.fomratiua dl la  /ihmía, Madrid, nO 16, julio 1990. l- En el mismo número: 
"- -Interpretaci6n y alcance del artículo 2. Dos del real decreto 484/1990, sobre precio de venta al público de los libros: Dictamen del Ministerio de Cultura». l'i¡ .Régimen de venta de los libros: Distribuci6n de competencias entre el Estado y las Comunidades Aut6nomas: Dictamen del Ministerio para las Adminis· 
L.....;. traciones Públicas». � • LEY 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Español y Real Decreto 1 1 1/1986, de 10 de enero, y 620/1987, de 10 de abril de desarroUo 
L.....;. parcial de la Ley. � • El Depósito Legal y el ISBN: Información para impresores y editoreslL.Garda Ejarque. Valencia: Generalitat, 1983 . 

. í!' . • .Los pro!esionales de la document�i6n ante la Ley de la Propiedad Intelectt:a1./J. Páez Maña, A. 1. Triviño Acuña, en: ITEM: RniItIz dl BibliolleolltmÚG 
. . . I Dtx:umtnt/JI:IO, Barcelona, nO 4, gener-Juny 1989, p. 101 ·108. 

• La lectura pública en España y el Plan de Bibliotecas de María MolinerlPi1ar Faus Sevilla. Madrid: ANABAD, 1990. 
• Historia de la bibliografTa en EspañalJ. Femández Sánchez. 2" ed. Madrid: El Museo Universal, 1989. 
(Incluye bibliografTa). 
• Livres ei librairies en Espagne et au Portugal (XVI-XX siecJes): Actes du Colloque Intemational de Bordeaux (25-27 avril I986). Paria: CNRS, 1989 . 

. • Bibliotecas: Textoa legales. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983. 
• Clases populares, cultura, educaci6n. Siglos XIX·XX: Coloquio hispano-francés (Madrid, junio de 1987). Madrid: Cua de Velázquez: UNED, 1989. 
(Incluye la ponencia: A la cultura por la lectura. Las bibliotecas populares (1869- 1885)/Antonio Viñau Fraga). 

P U B L I C I DAD 
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REVISTA MENSUAL DE DOCUMENTACION y RECURSOS DlDACTlCOS 

I CONTEN I DOS l 
• HECHOS Y CONTEXTOS de biblioteconom(a, mundo editorial y documen

tación educativas. 

• Guía completa de los RECURSOS DIDACTICOS en todas las materias y so
portes documentales: l ibros, revistas, vídeos, d iapositivas, software, etc. 

• ORIENTACIONES PRACTICAS en formación, equipam ientos, servicios y téc
nicas de organ ización documental de la actividad educativa: bibl ioteca, vi
deoteca, hemeroteca, banco de datos, fonoteca y otras nuevas tecnologías 
de la información. 

ESTA REVISTA FORMA PARTE DEL PROGRAMA 
BIBLlOTECA-CENTRO DE DOCUMENTACION ESCOLAR. 

,f$ " '?�. 
, t;;"Q' 

Dirigido a los centros educativos no universitarios proporciona 
. los siguientes servicios: 

, �sn-. � " -clt OlA " OQ '�, 
- Gura bibl iotecaria y bibl iográfica. 

(EDUCACION y BIBLIOTECA) 

.o. , �ó'" A 
c '� , <?� �� 
�""<u ('� , q,O So '% o� � " /01' r1). 

- Consulta y asesoramiento. 

- Formación e investigación. 
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incluye la revista. 
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