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Editorial 

Radiografía cultural 

U 
NA OBLIGACIÓN 
ineludible de todo 
equipo bibliotecario 
es estudiar las dis- 
tintas caracteristi- 

cas de la población a la que ha de 
servir: el análisis de la comunidad. 
Quiénes son, cómo son, qué ha- 
cen, qué les interesa, son pregun- 
tas a las que hay que buscar una 
respuesta para tener un perfil de 
nuestros usuarios, de nuestros 
usuarios potenciales (aquellos que 
pudiendo acudir a nuestra biblio- 
teca no lo hacen) y de nuestros de- 
sertores (que también abundan). 
Esto viene a cuento de la Encues- 

ta de equipamiento, prácticas y 
consumos culturales 1990 realiza- 
da por el Grupo Metis para el Mi- 
nisterio de Cultura, y de la que en 
las siguientes páginas setialamos 
algunos datos. En el momento de 
su presentación voces y procla- 
mas brotaron de todos los rinco- 
nes. Mas, al igual que el sonido de 

los fuegos de artificio, pronto calla- 
ron. Para aquellos de nuestros lec- 
tores que esa noche no estuvieron 
atentos al espectáculo o, para 
aquellos otros que, con el apagón 
del ruido, lo olvidaron pronto, he- 
mos querido rescatar unos datos 
que configuran el marco en el que 
tenemos que trabajar los bibliote- . 
carios. Datos, por otro lado, que 
han de llevarnos menos a una ex- 
presión de sorpresa (de qué sor- 
prendernos) que a la elaboración 
de estrategias y su aplicación: a la 
acción. Pero ello ha de emanar de 
una voluntad que rompa con el 
hasta ahora predominante y exclu- 
sivo catecismo de buenos propósi- 
tos. 
Ahora, en líneas generales, sabe- 

mos dónde estamos, y aunque 
constantemente numerosas auto- 
ridades nos dicen a donde nos diri- 
gimos y hasta donde podriamos 
llegar, la pregunta es: jen qué bar- 
ca navegamos? ¿quién es el bar- 
quero?. 
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2 Hábitos culturales de los españoles 
A mediados del pasado mes 

de junio la prensa espafiola re- - 
e2 flej6 los datos relativos a la 

Encuesta de equipamiento, 
prdcticas y consumos cultura- ' ' les de los espafioles, elaborada 
por el Grupo Metis por encar- 

k go del Ministerio de Cultura. 
t. Este estudio utilizaba una 

a muestra de 15.000 individuos 
mayores de 18 años, residen- 
tes en municipios con más de 

200 habitates. 
Dado que consideramos que la 
primera obligación de todo bi- 

bliotecario es conocer la pobla- 
cidn a la que tiene que servir 

(usuarios y usuarios potencia- 
les) sefialamos en las siguien- 

tes páginas algunos de los 
datos allí presentados, en espe- 
cial, los concernientes a la lec- 
tura y asistencia a bibliotecas. 

Conocer y cuantifkar el Equipa- 
miento cultural de las familias espa- 
fiolas es uno de los objetivos particula- 
res de la encuesta que se ha realizado, 
junto a otros fines como conocer y 
cuantificar la relacidn de los miem- 
bros de los hogares con dicho equipa- 
miento, los consumos culturales de las 
familias, y las prácticas y los hábitos 
culturales de la poblacibn a nivel indi- 
vidual no familiar. 

En concreto, respecto al Equipa- 
miento cultural de los hogares, hay 
que indicar que la encuesta ha tratado 
de recoger la totalidad del Equipa- 
miento cultural de que dispone cada 
familia. Es decir, se ha computado 
conjuntamente el equipamiento pre- 
sente en la vivienda donde se efectña 
la entrevista, el existente en la segunda 
residencia familiar -en caso de existir 
ésta-, los equipos dispuestos en vehf- 
culos familiares y por ñltimo, aquellos 
equipos mbviles de los miembros del 
hogar -walkman, transistores, etcetera. 

Respecto a los Consumos Culturales 
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las familias hay que indicar que se 
ha contabilizado la presencia y fre- 
cuencia o cuantta de practicas cultura- 
les en las unidades familiares, ya se 
compaxtan por todos los miembros del 
hogar o se sigan por miembros parti- 
culares de la familia. 

La encuesta ha estudiado los si- 
guientes equipamientos: Equipos de 
imagen, sonido y grabaciones; Instru- 
mentos musicales; Cuadros; Libros; 
Video comunitario. 

En lo referente al primer aspecto, 
Equipos de imagen, sonido y graba- 
ciones se destaca que: 

Los aparatos con mayor presencia 
en los hogares son los que sirven de 
transmisih de mensajes de los mass- 
media: la televisi611 (97'8 % de los ho- 
gares), la radio (76'4 %) y el radio- 
cassette (57'8 %). 

En segundo lugar figura una catego- 
ría de aparatos caracterizados por ser- 
vir para reproducir creaciones cultura- 
les que se pueden almacenar en los 
hogares: aparato de video (42 % de los 
hogares), equipo o cadena de mñsica 
(36'8 9%). 

En una tercera categoría pueden in- 
cluirse los aparatos que sirven para 
la producción individual de mensa- 
jedobras culturales: equipos fotogrh- 
ficos, chmaras de video, chmaras de 
cine, ordenadores personales. De es- 
te grupo de aparatos, el que mhs inci- 
dencia tiene en los hogares es la ch- 
mara fotogrhfica (51'3 % tienen 
alguna chmara), el resto se encuentra 
en proporciones mucho menores de 
hogares: ordenador (1 1'7%). chmara 
cinematogrtlfica (2'6 %), chmara de 
video (3'7 %). 

Respecto a la presencia de libros 
en el hogar la encuesta seflala que el 
84'3 % de los hogares tiene algdn li- 
bro (exclutdos los libros escolares). 
Por intervalos de frecuencias observa- 
mos que de esa cifra el 15 % poseen 
hasta 10 libros, un 17 % de 11 a 25 li- 
bros y que el intervalo de 26 a 50 es el 
de mayor proporcibn: un 22 %. 
Las comunidades autbnomas con 

mayor ndmero de hogares equipados 
de libros son Asturias (95 %), Pats 
Vasco (94 %), Cantabria y Madrid 
(93%). Las que tienen un menor nñ- 

PRACTICAS CULTURALES EN EL HOGAR 7 

uctura  d i s c o s  y p e l i c u l i s  m 
conipactos v ideo  
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I ( 1 )  Poblacidn t o t a l .  ( 2 )  Número de  individuos que di iponen de  
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madura (57 %). 
En un 5 1 '2 % de los hogares espa- 

floles no se compr6 ningún libro en 
los dltimos 12 meses. Un 42'4 com- 
pr6 cintas cassette grabadas, un 26 
% discos microsurcos, un 10'1 cin- 
tas de video grabadas y un 6'2 % 
discos compactos. 

HABiTOS CULTURALES DE 
LOS ESPA~OLES 

La encuesta ha tratado de recoger 
y caracterizar los habitos culturales 
de los espafloles: 
. A qué prácticas culturales son 

aficionados los españoles 
. Qué actividades culturales han 

realizado alguna vez en su vida 
. Qut actividades se han realizado 

en un período de referencia anual - 
dltimos doce meses anteriores a la 
toma de informaci6n-. 

.......... . Casi  nunca . Menos de  una vez/mes. ........ . 1 v e z  a l  mes .... . 2-3 v e c e s  a l  mes . 1 v e z  a l a  semana. . . .  . 2-3 veces a l a  semana . 4-5 v e c e s  a l a  semana . Diaria o c a s i  d i a r i a -  
m e n t e . . . . . . . . . . . . . . . .  . Ns/Nc ............... 
Nunca ............... 

Base 
NERON 
( 3 . 3 8 8 )  

Bases: pablaci6n en miles' 
( a  V e r t i c a l e s )  

TOTAL 
POBLACION 
(30 .303)  

. Con que frecuencia se practica ca- C 
da actividad cultural. 

El concepto de prsictica cultural que 
se aplica en esta investigación es am- 
plio y comprende tanto las actividades c, 
que tradicionalmente se consideran 
cultura -como la compra de libros y la Q 
lectura-, como actividades relaciona- 
das directamente con el ocio y el tiem- 
po libre -las visitas a Parques de atrac- \ 
ciones, por ejemplo- y aquellas otras t-- 

aficiones y entretenimientos que ocu- 
pan el tiempo de ocio de la poblacibn. 2 

En concreto se han investigado los 
siguientes grupos de actividades cultu- 5 , 
rales: L 
. La asistencia a espectáculos y mi- (-1 

nifestaciones artísticas. LLL 
. Las visitas a monumentos, museos, 5 , 

parques, ferias y la asistencia a festi- L4 
vales. 
. Las prkticas culturales que se d e  

samollan en el hogar: oír música, ver 
películas de video, usar el ordenador, 
seguir los espacios culturales de los 
medios de comunicación, televisión, 
radio, prensa... 
. La lectura, compra de libros y uso 

de bibliotecas. 
. La participacidn en actividades de 

centros culturales. 
. Las aficiones y entretenimientos 

del tiempo libre. 
. La asistencia a cursos extraacadé- 

micos y extraprofesionales. 
. El conocimiento y uso de idiomas. 

Compra de libros 
El 37 % de los individuos de 18 o 

m8s aflos compraron algún libro en un 
periodo de referencia de 12 meses o, 
dicho de otra manera, el 63 % de los 
españoles de 18 o más aflos no com- 
praron ning6n libro en los dltimos 12 
meses. 

Las comunidades con menor propor- 
ción de compradores de libros son: 
Extremadura (1 8'6 % compraron), 
Castilla-La Mancha (22 %) y Andalu- 
d a  (23 %). 

La compra de libros se *la como 
actividad claramente urbana, relacio- 
nada con el nivel de formación acadb 
mica de los individuos, y por ende con 
los niveles superiores de la actividad 
laboral: tknicos, directivos, etcetera. 

Hombres y mujeres de los distintos 
grupos de edad compraron algún libro 
en similares proporciones, a excepci6n 
de dos pe,ríodos vitales en que sus 
comportamientos se distancian: 

Juvenrud: es mayor la proporci6n de 
mujeres de 20 a 24 años que compran 
libros que la de varones compradores 
de la misma edad. 
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Tercera edad: a partir de los 65 años 
es más frecuente la compra de libros 
entre los varones que entre las muje- 
res. 

Respecto al volumen de la compra 
anual hay que resaltar que la media de 
libroshndividuo mayor de 18 años, en 
el período anual de referencia, es 3'3. 
No obstante, si se considera s610 a 
quellos que efectuaron alguna compra 
(37 % de la poblaci6n) la media se ele- 
va a 9 libros. 

Lectura de libros 
El 56 % de la poblaci6n adulta dedica 

algún tiempo a la lectura (que varía des- 
de menos de una vez al mes a diaria- 
mente) [ v h  gdfico 11. 

El 48'2 % de los espafíoles no ley6 
ningfín libm en un pedodo de 12 meses. 

Cada lector ley6 una media de 10 li- 
bros en 12 meses, contando todos los 
leldos incluidas las vacaciones, aun- 
que la situaci6n m8s habitual es que se 
lea entre 3 y 6 libros anuales (17'7 %), 
lo que puede suponer un libm al tri- 
mestre [ver gdfico 21. 

El 21'7 % de la poblacidn ley6 al- 
gún libro relacionado con su trabajo o 
profesi611 durante su tiempo libre (en 
el grupo profesional de tecnicos, direc- 
tivos y empresarios esta proporci6n se 
eleva al 70 9%). Para el 42 % de este 
grupo de personas esta lectura relacio- 
nada con su profesión representa la 
mayor parte o la totalidad de su tiem- 
po dedicado a la lectura. 

Asistencia a bibliotecas 
El 11 % de los españoles mayores 

de 18 años acudib alguna vez en los 12 
dltimos meses a una biblioteca [véase 
grslflco 31. 

Por sectores de edad observamos 
que la asistencia a bibliotecas aumenta 
respecto a la cifra seflalada dnicamen- 
te en el grupo de personas comprendi- 
do entre 18 y 24 años (edad de los es- 
tudiantes universitarios) que alcanza el 
34 % [ver grgfico 41. 

Entre las personas que asisten a las 
bibliotecas es frecuente la practica de 
utilizarlas como sala de lectura de los 
libros propios e n  general, para estu- 
diar-; lo hacen alguna vez tres de cada 
cuatro personas. 

Estas personas leen sus propios li- 
bros en la biblioteca siempre que van 
(19'2 %), la mayoría de las veces 
(27'9 %), algunas veces (33'7 %) y ra- 
ramente (1 6'4 %). 

Por otro lado un 10'3 % de la pobla- 
ción encuestada declaró haber tomado 
algún libro en préstamo de la biblio- 
teca en el periodo de referencia de 12 
meses. El promedio declarado es de 

1 GRAflCO 4. ASISTENCIA A BIBLIOTECAS SEGUN LA EDAD 

Total 
población 

I 

GRAflCO 5. DATOS COMPARADOS FRANCIA-ESPANA 

Acudieron a leer a 
una biblioteca 
pública alguna vea 
en los 6ltimos 12 

últimos 12 mes 

18-24 

I 

8'8 libros por prestatario aunque la 
mayor parte tomó entre 3 y 6 libros . 

11 

Datos comparativos 

25-44 

8 

Los datos finales de la Encuesta 
1990 se han comparado con aquellos 
otros provenientes de otras realizadas 
en 1978 (Encuesta Demanda Cultural 
en Espaíía), 1983 (Encuesta Cultura y 
Ocio) y 1985 (Encuesta de Comporta- 
miento Cultural de los espafloles). 
Tambien con los datos provenientes de 
otros pafses (Les pratiques culturelles 
des franqais, 1988). 

Respecto a la lectura los indicadores 
nos seííalan que ha habido, globalmente, 
una evolución a la baja. Los datos de 
1990 no superan o son claramente infe- 
riores a los de 1983. En el grupo de "j6- 
venes hasta 24 a s "  hay algunos indi- 
cadores de evolucidn positiva. Si en 
1983 era un 67 % el que declaraba leer 
libros alguna vez, en 1990 aumenta en 
11 puntos. Los que lelan libros, al me- 
nos semanalmente, pasan del 57 al 61 
%. Pero los que leen libros diariamente 
descienden del 29 al 26 %. 

En t&minos generales podríamos 
decir que tenemos m8s libros en nues- 
tros hogares que hace cinco afios pero 
leemos menos. 

Respecto a la comparacidn con los 
datos franceses remitimos a nuestros 
lectores al mco 5. 

34 

45-64 

8 

65 + 
8 I 

11 3 2 
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hasta 1965 
Se podrfa afirmar, sin riesgo a equi- 

vocarse, que el tebeo ha sido el gran 
olvidado como objeto de cultura hasta 
principios de los años 80, cuando estu- 
diosos, amantes y nostálgicos del tema 
se han interesado en sacarlo del olvido 
y darle la categoría que merece como 
expresión artfstica. 

Porque como arte se puede tratar el 
trabajo de determinados profesionales 
del dibujo realizado para los tebeos. 
Aparte de derrochar, además de imagi- 
nación, muchas horas de esfuerzo, en 
la realización de dibujos, el artista 
configuxa todo un cuadro que, por la 
sucesi6n de viñetas, combina el dibujo 
con las secuencias fotogníficas. Nos 
hallamos, así, ante una actividad que 
refleja la complejidad de dos artes dis- 
tintos: el dibujo y la fotognifía secuen- 
ciada o fotogramas. 

Espafla es un pals privilegiado, tierra 
de excelentes dibuiantes. Pero ello no 
se traduce en la labor de las 
editoriales en este campo ni 
en una politica administrati- 
va acorde. Aún reconocien- 
do las limitaciones de las 
empresas editoras en la ac- 
tualidad la publicación de 
tebeos es muy escasa, com- 
parada con la realizada, so- 
bre todo, en los aííos 50 y 
60. Hacemos referencia a 
esos años porque, según el 
miteno de los estudiosos del 
tebeo, fue el tiempo donde 
se realizaron los mejores tra- 
bajos. Buena prueba de ello 
es que en la actualidad se es- 
tán reeditando e incluso Ile- 
vando al cine algunos txaba- 
jos, en su mayoría 
realizados por autores nor- 
teamericanos a finales de los 
años 30, que llegaron a 
nuestro pafs-entre el 41 y el 
45. 

Reconociendo la superior 
calidad de las obras de los 
artistas norteamericanos y 

Hecha la salvedad, los trabajos estaban 
realizados con una gran dignidad que 
enriquece nuestro patrimonio artístico. 

Es difícil, cuando se escribe sobre 
tebeos, no caer en la tentación de citar 
nombres de dibujantes o guionistas. 
Un consenso de las mejores obras, co- 
rrería el riesgo de dejar fuera las obras 
preferidas de cada uno de nosotros. No 
obstante, podemos afumar que el con- 
junto de las obras realizadas en nuestra 
tierra se encuentra a la altura de países 
como Francia e Italia. 

Ante la indiferencia de la adminis- 
tración cultural sobre este tema, se ha 
formado un colectivo de coleccionis- 
tas, cuyo trabajo en común está dando 
como resultado la creación de un Ca- 
tálogo del tebeo por fichas. Probable- 
mente sea éste el estudio más comple- 
to que se haya realizado hasta la fecha, 
para dar a conocer al pdblico todo lo 
editado en nuestro país desde el co- 

dios de que disponían, tanto ewnómi- 
su enorme influencia, conviene iiamar ms ,, &nims, u>n los que 
la atención sobre la diferencia de m e  dibujantes de la * 

m i e m  del tebeo hasta 
1965, fecha en que cambió 
el contenido, el formato e in- 
cluso la denominación, pues 
a partir de ese momento se 
empieza a perder la palabra 
tebeo por el anglicismo co- 
mic. 

El Catdlogo del tebeo por 
fichas consiste en detallar 
todas y cada una de las co- 
lecciones publicadas. Incor- 
pora en el anverso la portada 
del primer teóeo de la colec- 
ción y, en el reverso, los da- 
tos de editorial, el año de 
apancion, el n6mero de 
ejemplares de tirada, el 
guionista, el dibujante y 
otros datos que completan la 
ficha. Con ello disponemos 
del máximo de información 
sobre la obra que deseamos 
analizar. 

Para más información: 
Apartado de Correos 
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EDITORIAL ALGAIDA: Una oferta plural 

Las publicaciones de la editorial Al- 
gaida cubren Ambitos culturales muy 
diversos. De su catálogo destaca, de 
una manera singular, la llamada 
"Cuentos de la Media Lunita", colec- 
ción de cuentos populares, transmiti- 
dos oralmente y recopilados por Anto- 
nio Rodríguez Almod6var. Hasta 
ahora han aparecido 44 titulos en dsti- 
ca y se han hecho ediciones de estos 
mismos libros en cartont (10 tltulos 
publicados con 4 cuentos cada uno). 
La colección, traducida al euskera, va- 
lenciano, gallego y catalán, está ilus- 
trada por los mejores profesionales es- 
pañoles. Existe tambitn la opción de 
adquirir 8 de los tltulos empaquetados 
con una cassete, pensado principal- 

mente para los niflos y niñas que t ia 
nen mAs dificultades con la lectura. 

Otra colección es "Cuentos cl8si- 
cos", compuesta por 20 cuentos selec- 
cionados entre autores tan universales 
como Perrault, los hermanos Grimm y 
Andersen, con otros an6nimos ya con- 
vertidos en clásicos, adaptados al nivel 
de comprensi6n infantil y acompafia- 
dos por ilustraciones a todo color. 
Tambitn disponen de la coleccibn 
"Cuentos perfumados", dirigida a ni- 
flos de edad superior a los 8 años, a 
quienes pretender acercar, adapthdo- 
las a su nivel, las grandes obras de la 
literatura universal, como Moby Dick, 
Los tres mosqueteros o Las aventuras 
de Robinsón Crusoe. 

Algaida edita, además, la colecci6n 
"Altair Algaida", dedicada a temas 
hist6ricos sobre Andalucla, vista espe 
cialmente en sus sucesos dramáticos, 
grotescos o escandalosos, a travts de 
la memoria colectiva que han dejado 
sus personajes mAs relevantes. Han 
aparecido, hasta el momento, todos 
debidos a la pluma de Manuel Bamos, 
Crónica del humor andaluz, Andalu- 
cía: genio y donaire y Los clt?rigos ga- 
lantes de Andalucía. 

Andalucla, en sus diversas manifes- 
taciones culturales, recibe un trata- 
miento especial y detallado por parte 
de esta editorial. En volrimenes bella- 
mente edihdos en tapa dura, con pro- 
fusión de excelentes fotograflas y un 
texto esclarecedor y ameno, Algaida 
se ha propuesto mostrar la riqueza de 
la identidad histórica y social de An- 
dalucla, a travts de libros como Sema- 
na Santa en Sevilla, Cocina de Anda- 
lucía y GeograFQ, Historia, Arte y 
Cultura de Andalucía. 

PUBLICIDAD 



Atlas del mundo, de Arno Peters 

Nueva foto de familia 
"Un año después del descubrimiento 

de America, el Papa dividió el mundo 
no europeo entre los Estados más po- 
derosos de Europa. Cien aflos más tar- 
de, Mercator terminaba su atlas. En es- 
ta época, la europeización de nuestro 
planeta estaba ya muy avanzada y ese 
atlas fue la primera manifestación de 
la imagen geográfica del mundo en la 
era del colonialismo. 

Desde entonces se han publicado 
miles de atlas, la mayoría de los cuales 
no tienen mucho en coman con el de 
Mercator, aunque todos han seguido 
fieles en mayor o menor grado, a la 
imagen de Europa como centro del 
mundo. El país del autor e incluso el 
continente europeo aparecen en todos 
ellos en un tamaño mayor que las res- 
tantes naciones, para lo cual no se ha 
dudado en utilizar escalas diferentes. 
Si con el fin de la era del colonialismo 
pretendemos terminar con esa concep 
ción centralista de Europa, necesitare 
mos una nueva imagen geognífica del 
mundo basada en la igualdad de to- 
dos los pueblos". (Arno Peters) 

En este atlas de Amo Peters los 43 
mapas topograficos individuales están 
representados, por primera vez, a la 
misma escala: cada pagina doble r e  
produce'uiia sesentava parte de la su- 
perficie k s t r e ,  lo que permite com- 
parar todos los mapas entre sí (al 
sustituir la escala telemétrica por la es- 
cala de la su@cie): que de sorpre 
Sas. 

Otra característica de estos mapas 
topográfiws es la distribución del co- 
lor. Si hasta ahora lo frecuente era em- 
plear el verde para señalar las llanuras 
y el marron, las montañas (lo que po- 
dría motivar el equivoco de considerar 
el Shhara como un vergel), Peters ha 
optado por darles un significado más 
acorde: el verde indica vegetación y el 
marrón, terreno baldfo. Para ello, la 
Unidad de Teledetección del Departa- 
mento de Geografía de la Universidad 
de Bristol elabor6 la información a 
partir de las fotografías de satelite. 
Con ello se ha conseguido una infor- 

\ 
mación más exacta acerca de la distri- 
bucibn de la vegetación. 

La representación de cotas ha sido V Z  
conseguida por dos técnicas diferen- (_7 
tes: la matización (sombreado a mano 4 _ 
de las montañas) y la técnica de relie L 
ve (reconstrucO6n y fotografiado de la c) 
superficie terrestre). Posteriormente se LLL ha realizado un retocado de las foto- 

L, - 
graffas en relieve para unificar el som- c, 
breado, con lo que puede deducirse la 
altura de las montañas del grado de 
ennegrecimiento. 

Mapamundis temáticos 
La segunda parte del atlas presenta 

246 mapas tematicos divididos en 45 
temas principales (a partir de datos de 
la ONU), con una temtltica tan variada 
que va desde el titulado El aprovecha- 
miento del suelo a EI paro obrero pa- 
sando por La injlacidn, La desigualdad 
El trabajo infantil, La prostitucidn, El 
deporte o La escritura. 

Atlas polémico 

De este atlas se ha dicho que re- 
presenta el avance más espectacular 
de cuantos se han producido en el 
mundo de la cartografía desde hace 
cuatro siglos: jpor qut? 
Hasta el momento actual todos los 

atlas presentaban una imagen distor- 
sionada del mundo, y no sólo distor- 
siones formales de las regiones po- 
lares y ecuatoriales que son 
inevitables a la hora de proyectar la 
superficie de una esfera sobre un 
plano, sino tambitn, y esto es lo 
más grave y sorprendente del asun- 
to, distorsiones relacionadas con el 
tamaño de las superficies repre- 
sentadas que tienen su explicación 
en la utilización de diferentes esca- 
las dentro de un mismo atlas. Ten- 
gamos en cuenta que en un mismo 
atlas tradicional (de los que segui- 
mos editando y utilizando) se usan 
entre veinte y cincuenta escalas di- 
ferentes. Y, claro está, ya sabemos 
lo que pasa: una foto de familia en 
la que los seflores salimos más 
grandes de lo que somos y los cria- 
dos más bajitos y esquel6ticos (más 
uoca cosa) de lo aue son. 

VERDADERO Y FALSO. En el mapa tradicional 
(arriba) la Unibn Sovibtica parece casi dos veces 
mayor que Africa, sin embargo tiene 22,4 millones 
de kilómetros cuadrados y Africa 30 millones. Y 
América Latina es 9 veces mayor que Groenlandi 

Desde un primer momento los in- 
novadores planteamientos de este 
enfant terrible de la cartografta han 
sido recibidos con división de opi- 
niones. Algunos han calificado su 
trabajo de "demasiado tercermundis- 
ta", "deformante" o "idwlogista". 
Desde otro punto de vista se ha se- 
flalado si esos calificativos no se- 
rían, quizAs, más apropiados para el 
tipo de representación a la que esta- 
mos acostumbrados. 

En Italia su edición ha sido patro- 
cinada por la Unicef y numerosas 
Organizaciones No Gubernamenta- 
les en diferentes países han acogido 
este revolucionario atlas como nue- 
va representación de la superficie te- 
rrestre. Y si nos fijamos, observare- 
mos cómo cada vez un námero 
creciente de publicaciones, oficiales 
y privadas, empiezan a presentamos 
un mapamundi que, diríamos, está 
dibujado por El Greco. 

R.S 
- - - -- 

ATLAS DEL MUNDO 
Arno Peters- Barcelona: Vims-VI- 
v a ,  1991 .- 231 p. 



Comunidad Europea 

Las bibliotecas escolares en Alemania 

\ MARTINA SCHMIDT 
1 - 

OY a realizar una 
exposición del esta- 

G* ? V  do de las y funcionamiento bibliotecas en 

'2 el medio escolar ale- 
\ , mhn de los años 80 y actual. 

Es necesario que explique tres he- 
*J chos para diferenciar la situación en 

Alemania respecto a Francia en lo 
que concierne a la organización de 
las bibliotecas escolares. 
. El sistema federal del gobierno 

alemh y sus consecuencias para la 
instalación de bibliotecas escolares. 
. El sistema educativo en los Lands 

(BundeslUnder) 
. La profesión y la formación del 

bibliotecario, dependiente del siste- 
ma de bibliotecas. 

Un informe sobre la biblioteca de 
Mannheim pondrh el punto final a la 
exposición de mi balance con el fin 
de daros un ejemplo del trabajo pdc- 
tico de la biblioteca escolar. 

Un sistema federal 
Habría que decir, primeramente, 

que Alemania es un estado federado. 
Es decir, hay un cierto ndmero de 
funciones que no están centralizadas 
sino que están bajo la responsabili- 
dad de los gobiernos de los Lands. 

Desde octubre de 1990 hay 16 
Lands, once antiguos y cinco nuevos 
de Alemania del Este. Aquf solamen- 
te hablare de la situación de las bi- 
bliotecas escolares en los antiguos 
Lands, puesto que no existe nada en 
los otros. El regimen comunista de 
Alemania del Este había decidido su- 
primir este tipo de bibliotecas a par- 
tir de los afíos 70. 

El funcionamiento de la educación 
y de la cultura es un deber exclusivo 
de los Lands y de los municipios. 
Cada gobierno tiene su propia sobe- 
ranía cultural (Kulturhoheit) y en cada 
Land hay un ministerio de asuntos cul- 
turales y escolares (en Alemania no 
hay ministerio de Educación). 

Los Lands, a su vez, se refinen en la 
"Conferencia de Ministros de Asuntos 
Culturales ". Conferencia que puede 
recomendar, por ejemplo, la fundación 
12 

Presentamos la ponencia lefda por la representante alemana en 
el 2Vongreso de la FADBEN (Comunicación, Documenta- 
cidn, Información en la Enseífanza Secundaria Europea), ce- 
lebrado en mayo en Poitiers (Francia) 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m . m m m m m m m m m m a m m m m m m m m m m m m m m m m m w m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m  

de bibliotecas escolares y, en conse- 
cuencia, la contratación del personal 
bibliotecario necesario, pero no ha po- 
dido ni podd preparar la promulga- 
ción de una ley sobre bibliotecas. En 
efecto, no existe en Alemania legisla- 
ción de bibliotecas. 
La fundación de bibliotecas en gene 

ral y de las escolares en particular si- 
gue siendo un deber facultativo de los 
Lands o incluso de los municipios. 

Doy un ejemplo: en virtud de la re- 
comendación de la "Conferencia de 
Ministros de Asuntos Culturales" y del 
"Stüdtetag" (reunión de municipios de 
los diferentes Lands) se construyeron 
formidables bibliotecas escolares en 
diversos centros educativos. La cons- 
trucción, el amueblamiento, los libros 
y demas medias, todo está pagado por 
el gobierno del Land y por cada uno 
de sus municipios. Pero ¿quien va a 
pagar al personal? ¿Quien debe hacer 
los trabajos bibliotecarios? ¿Los ense 
fíantes? Normalmente no disponen de 
tiempo. Quizh sólo una persona, es- 
cogida entre una sesentena de ense 
fíantes, tendrh el permiso para trabajar 
en la biblioteca escolar, una o dos ho- 
ras por semana como delegado a la bi- 
blioteca. 

¿El secretario del duector? Normal- 
mente no tiene una formación de bi- 
bliotecario. Los alumnos podrán ha- 

- - -- 

Las bibliotecas 
escolares en 
los centros 
educativos están, 
muy a menudo, 
asociadas con las 
bibliotecas 
municipales 

cerlo benévolamente. Con frecuencia 
hay algunos voluntarios, pero tras un 
curso escolar pierden todo su interes 
y placer. Actualmente se intenta re- 
gular en general las horas de trabajo 
biblioescolar en el Land Niedersa- 
chsen. 

En suma, una biblioteca escolar no 
funciona si el municipio y el Land no 
son capaces de pagar un biblioteca- 
no. 

Es la situacibn en un país donde la 
cultura no es m8s que un deber facul- 
tativo dependiente de la voluntad del 
estado. 

A pesar de todo, en diversas regio- 
nes tenemos numerosas bibliotecas 
escolares que funcionan bien. 

El sistema educativo 
En este segundo punto explicaré, 

concisamente, los sistemas educativos 
en los iands. Éstos se parecen mucho. 
Se trata, en principio, de un sistema 
que ofrece tres vlas. Tras haber termi- 
nado los cuatro aflos de escuela prima- 
ria, el alumno, seg6n su inteligencia, 
sigue los cursos en la "Hauptschulew 
(5 aiios, la vía corta) o en la "Reals- 
chule" (6 afíos) o en el instituto (9 
afíos). Los certificados obtenidos en 
los diversos Lands se reconocen en 
toda Alemania. 

Para los jóvenes que no siguen es- 
tudios sino que aprenden un oficio, 
es obligatorio asistir durante dos o 
tres afíos a cursos teóricos en escue- 
las especializadas en algunos secto- 
res de formación. Durante esos aflos 
trabajan cuatro dias por semana en la 
empresa de aprendizaje y van un dni- 
co día a la escuela. Disponemos tam- 
bien de centros educativos de forma- 
ción profesional, pero son excepción. 

La ensefíanza obligatoria comienza 
a los seis aííos. Muchos niños acuden 
a la guardería y algunos a los cursos 
preparatorios de las escuelas prima- 
rias. 

En algunos Lands existe el modelo 
de la "Gesamtschule" o escuela com- 
pleta, que comprende la Hanptschule, 
la Realschule y el instituto. 



Además hay algunas escuelas priva- 
das, entre otras las que son confesio- 
d e s  a las que la iglesia sufraga una 
parte de los costes. 

En este sistema escolar multiforme, 
las bibliotecas escolares están ubica- 
das sobre todo en los grandes comple 
jos como la *Gesamtschule"y los "Be- 
rufsschulen" que cuentan entre mil y 
dos mil alumnos. Se encuentran tam- 
bitn algunas en los institutos que t ie  
nen entre seiscientos y ochocientos 
alumnos. 

Las escuelas privadas, a menudo, 
disponen de muy buenas bibliotecas 
ya que no están costeadas por el Esta- 
do. 

Las guarderfas y las escuelas prima- 
rias carecen de su propia biblioteca, 
pero las bibliotecas ptíblicas cooperan 
estrechamente con ellas. 

El sistema bibliotecario alemán 
Diferenciamos en general las biblio- 

tecas cientlficashniversitarias cuyo 
personal está pagado por el estado 
("Bund" o "Land"), las bibliotecas p6- 
biicas o municipales cuyo personal es 
pagado por el municipio, y un peque 
ño número de bibliotecas eclesiásticas 
abiertas al público. Las bibliotecas es- 
colares en los centros educativos es- 
tán, muy a menudo, asociadas con las 
bibliotecas municipales, es decir la es- 
cuela dispone de una biblioteca dividi- 
da en dos secciones: la sucursal de la 
biblioteca municipal y la sección esco- 
lar. En este caso el municipio corre 
con los gastos de personal de estas es- 
tructuras (Kombinierte Schul und 
Ofemliche BUcherei). 

Diversos institutos, por ejemplo del 
Land Rheinland-Pfaiz, están equipa- 
dos con excelentes bibliotecas escola- 
res, pero desgraciadamente sin bibiio- 
tecanos. 

A partir de los años setenta se insta- 
laron las SBA (Schulbibliothekarische 
Arbeitsstelle): oficinas de información 
para las escuelas que no disponen de 
personal bibliotecario. Actualmente 
existen diecisiete, cuyo personal es 
contratado normalmente, y diecisbis 
cfrculos de trabajo biblioescolar en los 
viejos Lands. 

En Alemania existen dos modalida- 
des para los estudios de bibliotecono- 
mía: a) los estudios orientados a traba- 
jar en las bibliotecas cienttficas, b) los 
estudios para trabajar en las bibliote- 
cas pbblicas. Los bibliotecarios forma- 
dos según estos dos modelos son em- 
pleados también en las bibliotecas 
escolares aunque no posean ninguna 
formación específica complementaria 
que garantice un cierto conocimiento 
de los mbtodos de enseñanza. 

La instalación 
del ordenador 
en la mayor 
parte de las 
bibliotecas 
escolares 
alemanas no 
se realizará 
antes del fin 
de esta década 

Otra alternativa, relativamente r e  
ciente, es la del que accede a la profe 
sión como ayudante en bibliotecas. Es- 
tos trabajan con frecuencia en las 
bibliotecas escolares bajo la dirección 
de un bibliotecario o profesor. 

Biblioteca escolar en Mannheim 
Si tomamos el ejemplo de la ciudad 

de Mannheim la cooperación de la bi- 
blioteca con las escuelas es manifiesta. 
Voy a describir nuestro trabajo prácti- 
co con detalle ya que se trata de mi 
propia actividad profesional desde ha- 
ce ya veinticinco aíios. 

Dirijo el departamento de bibliote 
cas escolares (SBA). Es una sección 
de la biblioteca municipal que com- 
prende todas sus sucursales y todas las 
escolares situadas en o al lado de las 
escuelas de la ciudad. Tengo la posibi- 
lidad de realizar el trabajo biblioesco- 
lar de todo el área con un equipo de 
cincuenta personas: esto en Alemania 
es tener una suerte extraordinaria. 

Nuestro servicio bibliotecario con- 
cierne a veinticinco escuelas de todo 
tipo y, además, nuestro bibliobus ofre 
ce sus recursos a otras diez. Entre to- 
das las bibliotecas se cuenta con un to- 
tal de cien mil volúmenes y otros 
medias para niños y jóvenes, a las que 
se suman muchas más obras documen- 
tales para los adolescentes. 

En lo que respecta al departamento 
de biblioteca escolar (SBA) señalar 
que coopera en tres Ambitos con ense 
ñantes y alumnos. 

l .  Se ha instalado en el SB A una co- 
lección de libros para la lectura en cla- 
se -para Mannheim y sus alrededores-. 
Restamos lotes de libros para una cla- 
se completa. Se trata exclusivamente 

k 
de literatura de calidad, novelas y i \ 
cuentos de la literatura alemana clásica 
y, sobre todo, de literatura infantil y 1, 
juvenil. Tambikn algunas obras en L 
fran& e ingles. En total, poseemos L 
20.000 ejemplares de 600 títulos. 
Existe un servicio para lalectura esco- c7 
lar: los grandes editores de literatura C) 
juvenil publican obras secundarias y 

\ documentación especialmente conce 
bida para los libros infantiles y juveni- 
les. 

Algunas instituciones educativas 
u2 

editan también cuadernos tematicos Q 
(por ejemplo, Chico y Chica, El tercer 5 - 
Reich en el libro juvenil, Los niAos ex- 
tranjeros. ..). C 

Los enseiiantes de la regibn de l!.! 
Mannheim pueden tomar en prkstamo 5 - 

+I, todas estas publicaciones en el SBA. ., 
2. El segundo servicio se denomina 

el rincbn de lectura en el aula. Es d e  
cir, es posible tomar prestado de cada 
una de las bibliotecas un cierto núme- 
ro de libros diferentes para colocarlos 
en el aula y utilizarlos durante los cur- 
sos. 

El lema Promocibn & la lectura 
(Leseflrderung) ha adquirido una gran 
importancia en Alemania. 

3. Diferentes programas permiten, 
en todos los niveles y en todas las for- 
mas de escolarización, ensefiar a los 
alumnos a utilizar eficazmente una bi- 
blioteca. 

Con los pequeíios se trabaja, con 
juegos, en fáciles actividades de intro- 
ducción. Con el aumento de edad las 
actividades se complican. El objetivo 
educativo es que cada uno aprenda a 
buscar y a encontrar por sl mismo sus 
libros en los catálogos y estanterías. 

Los bibliotecarios de la biblioteca 
municipal y sus anexas han seguido 
una formación para poner en marcha 
estos programas especiales de intro- 
ducción a la biblioteca. 

En Mannheim se busca el docu- 
mento de manera tradicional (por el 
sistema de fichas) al igual que en la 
mayor parte de bibliotecas escolares 
alemanas. Hay algunas bibliotecas 
donde se efectúa la búsqueda docu- 
mental por medio del ordenador, ca- 
so del Land Hessen. Pero hay que se- 
fíalar que la instalación del 
ordenador en las bibliotecas escola- 
res alemanas no se realizará antes del 
fin de esta década. Esperemos que 
los alumnos de esa época no hayan 
olvidado el arte de leef. 

Martina Schmidt dirige el departa- 
mento de bibliotecas escolares 
(Schulbibliothekarische Arbeitsstelle) 
en Mannheim. 
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Registro ajeno 

Del libro El centro del aire, de José MarÚz 
Merino, editorial AIfaguara, 1991 

Voy a hablarles de un soporte que 
no es magnttico ni tiene que ver con la 
informhtica. Aquí tenemos una unidad. 
Roducto de la fabricación mdltiple de 
unidades similares, está constituido 
por un conjunto de lhminas flexibles, 
protegidas por dos lhminas exteriores 
mhs consistentes, una anterior y la otra 
posterior, unidas entre si por uno de 
los bordes o costados mediante un 
gozne firme pero plegadizo que permi- 
te que las lBminas giren, movi6ndose 
fhcilmente de derecha a izquierda y de 
izquierda a derecha. La apertura hasta 
un hgulo de poco más de noventa 
grados es la ordinaria para el manejo 
portati1 del objeto, pero cuando se 
apoya sobre una superficie, las lhmi- 
nas se abren hasta ciento ochenta gra- 
dos. En su manipulaci6n, bastante sen- 
cilla, se suelen usar todos los dedos de 
la mano izquierda y principalmente el 
pulgar, lndice y corazón de la derecha, 
salvo en el caso de las personas mr- 
das, como es obvio. El soporte contie 
ne por lo general letras impresas m e  
diante distintos procedimientos, 
aunque es posible incorporar a 61 imh- 
genes estAticas, con todos sus colores. 
La informaci6n contenida en el sopor- 
te comienza a ser facilitada a partir del 
momento en que, una vez abierto con 
las manos, va comendo sobre sus 18- 
minas, con el fin especifico de la lec- 

tura, la mirada del usuario. El proceso 
se interrumpe de forma automhtica al 
cerrar el objeto, reuniendo sus IBmi- 
nas, o al apartar la mirada de lo impre 
so. La lectura se realiza pues de mane 
ra directa, sin intermediarios de 
ningún tipo, lo que elimina la necesi- 
dad de sistemas "hardware", con el 
consiguiente ahorro. Tampoco precisa 
para su funcionamiento conexion con 
la red de energía elktrica, sin que esto 
quiera decir que deba alimentarse m e  
diante pilas, baterías aut6nomas y otro 
tipo de suministrador energ&ico, lo 
que le hace especialmente apto para 
ser usado en cualquier lugar y circuns- 
tancia. Solamente precisa cierta ilumi- 
naci6n, adaptándose con la misma efi- 
cacia a la solar que a la luz elktrica o 
a la de los quinqués y las velas, mien- 
tras el usuario, sosteniendo el propio 
soporte entre las manos, adopta la pos- 
tura corporal que prefiera; sentarse, 
tumbarse, permanecer de pie. Les dire 
tambitn que este soporte ha acreditado 
su utilidad, al menos en la cultura eu- 
ropea, desde el año de gracia de mil 
cuatrocientos cincuenta y dos hasta la 
fecha, y que a lo largo de estos cinco 
siglos y pico se ha adaptado sin pro- 
blemas graves a las sucesivas transfor- 
maciones mecánicas e industriales ne- 
cesarias para su fabricación. 



Trazos 5 
Exposiciones en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 

Además de la permanente His- 
toria de la Tierra y de la Vida, el 
Museo Nacional de Ciencias Na- 
turales presenta, de aquf a finales 
de afio, las siguientes exposicio- 
nes temporales: . SEfJAS DE IDENTIDAD: se 
muestran los nuevos proyectos de 
exposiciones temporales (hasta el 
4 de noviembre). . NATURALEZAS: exposición de 
fotografías e instalaciones artísti- 
cas de Rosamond Purcell, inspira- 
das en las colecciones del Museo. 
Esta fotbgrafa consiguió con su li- 
bro Illuminations: A Bestiary (en 
colaboración con Stephen J. 
Gould) el premio American Insti- 
mte of Graphic Ans Award de 
1986 (hasta el 4 de noviembre). . EL CEREBRO: DEL ARTE DE 
LA MEMORIA A LA NEUROCIEN- 
CIA: recomdo a través de la histo- 
ria del conocimiento del cerebro, 
desde la Edad Media hasta las 
conquistas más recientes de la 
neurociencia (noviembre 1991- 
mano 1992). 

Este dinámico museo abre sus 
puertas de martes a sábado (de 

10 a 18 h.) y domingos y festivos 
(de 10 a 14'30 h.). 

Para más informacibn: 
Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 
JosC Gutierrez Abascal, 2 
28006 MADRID 
-564 61 69 

Videos culturales 

Informatización de la 4, 

documentación L 

La empresa Arasa ciones sobre la pre- 
Distribucions de Vi- historia, el Camino 
t d a ,  cuenta con un de Santiago, o la his- 
amplio catalogo de toria de los naipes. 
videos culturales y CIENCIA 
educativos que co- Videos sobre la cría 
mercializan en venta del gusano de seda, 
directa. Los títulos la erosión y el eco- 
aparecen agrupados sistema. 
por los siguientes ETNOGRAF~A 
epfgrafes: Tradiciones, artesa- 
ARTE da,  remedios populares, etcétera de la 
Lu elección del soporte, a partir de un provincia de Alava. 

cinematográfica 

trabajo realizado por alumnos de BUP, 
Disfraces para un cubo, El ojo de la 
tormenta y monogrfificos sobre varios 
artistas actuales. 
HISTORIA 
Junto a la serie de 13 capítulos Comic: 
Noveno arte [ver comentario en nues- 
tro ndmero 101, se incluyen produc- 

Ha sido presentada recientemente en 
\ la Facultad de Ciencias de la Informa- ,, 

ción de Madrid la tesis doctoral Docu- 
mentacidn cinematogrdjica: el Centro 2 
de Documentación auromatizada para 
la investigacibn y el trabajo cinemato- Q 
grdjicos, habiendo obtenido por unani- 4 - 
midad la calificación de Apto "cum 
laude". G 

SU autor, ~ifonso ~dpu ~ e p s ,  pe- 
riodista y profesor de Documentación 4 - 
de la Facultad de Ciencias de la Infor- - 
mación de Madrid, propone con su in- 
vestigación un modelo informatizado 
de Centro de documenracidn cinem- 
tográfica especializado en el trata- 
miento de la información cinematográ- 
fica mediante las ecnicas do- 
cumentales mas evolucionadas. La m e  
canizaci6n del Centro se plantea en ba- 
se a la utilización de los soportes mi- 
croinformiíticos y de las nuevas 
tecnologías -software documental, ac- 
ceso telefónico a la información, recu- 
peración "multimedia", diseno electr6- 
nico, etc.- más apropiados para el 
estudio, formación, investigación y 
producción cinematogr8ficas. Se trata 
de un trabajo dirigido especialmente a 
estudiosos del tema cinematográfico a 
todos los niveles, a los profesionales 
de la empresa cinematográfica y de los 
medios de comunicación especializa- 
dos, y al cinéfilo en general. 

La tesis, que ha sido dirigida por el 
catedrático Luis Gutierrez Espada, en- 
tra de lleno en el campo de la Informú- 
rica documental, desarrollándose a lo 
largo de 600 páginas estructuradas en 
diez capítulos según los siguientes 
enunciados: Objeto, MCtodo y Fuentes 
de la investigación; Fundamentos de 
Documentación cinematográfica: pa- 
norámica actual; El Centro de docu- 
mentación automatizada para la inves- 
tigación y el trabajo cinematográficos; 
La fase de tratamiento documental; La 
fase de los usuarios del Centro de Do- 
cumentación (I) y (II); Conclusiones; 
Bibliografía. 

El texto escrito -presentado tambien 
en diskette- se completa asimismo con 
dos videos, de 15 y 10 minutos respec- 
tivamente, con gui6n y realización del 
propio autor, que ilustran en i-enes 
la temútica planteada. 

- 
Para más informaci6n: 
Arasa Di stribucions 
Conde Don Vela, 4 
O 1 O09 VlTORIA 
n (945) 24 79 04 



Trazos 

o Master en Valencia 
De fines de octubre hasta junio de 

1992, y con una duración de 300 ho- 
ras, se impartira un curso conducente a 
la obtención del Master en Biblioteco- 
nomía y Documeníacidn, por el Insti- 
tuto de Estudios Superiores del CEU 
"San Pablo" de Valencia. 

El curso se estructura en ocho dreas 
troncales (Biblioteconoda general; 
Organización biblitecaria de la comu- 
nidad valenciana; Historia del libro y 
las bibliotecas; Catalogación; Clasifi- 
cación; Bibliografía y fuentes de infor- 
mación; Documentación e InformAtica 
y automatización de bibliotecas) y 
cuatro cursos monogdficos obligato- 
rios (Lectura infantil y bibliotecas es- 
colares; Bases de datos documentales; 
Museos y Archivos). 

Para más informaci6n: 
Instituto de Estudios Superiores 
del CEU "San Pablo". Secretaria 
Avda. Bardn de Cárcer, 22 
46001 VALENCIA 
u (93) 39 1 06 03 
(l6a2O h.) 

CURSOS 

O Bases de datos 
espafiolas 

Con el fin de difundir las caracterls- 
ticas de algunas bases de datos y for- 
mar a sus usuarios potenciales, Fuinca 
ha organizado la riltima quincena de 
octubre los siguientes cursos: 

. Bases de datos para la empresa del 
Instituto de la Pequefla y Mediana Em- 
presa Industrial (JMPI) 
. Bases de datos para la investiga- 

ción del Consejo Superior de Investi- 
gaciones Cientlficas (CSIC) 
. Bases de datos para la cultura del 

Ministerio de Cultura. 

O Biblioteca escolar 
en Zamora 

Entre el 4 y 19 de noviembre se de- 
sarrolla, en Zamora, un curso de 30 h. 
sobre La biblioteca en el proyecto 
educativo del centro, dirigido a pmfe- 
sores de EGB y EE.MM. 

Se abordarán los siguientes temas: 
La biblioteca como centro de recur- 

sos en el marco de la actual reforma 
educativa, por Inmaculada Vellosillo. 
la biblioteca: centro de documenta- 

cidn escolar, por Cristina Ameijeiras. 
Los libros: hacia dbnde va la Litera- 

tura Infantil y Juvenil. 
Catalogacibn y clasificacidn &fin- 

dos. 
Distintos tipos de documentos en la 

biblioteca, por Rufina Velázquez 
Desarrollo de una propuesta prúcti- 

ca: la poesta de tradici6n oral, por 
María Guillermo Díaz y Alonso Pala- 
cios. 

E;q>eriencia prdctica: ,j Cdmo orga- 
nizar y animar unc biblioteca de Cen- 
tro y de aula?, por E ~ q u e  Le6n Ove- 
jero. 

La coordinación del curso corre a 
cargo de Daciana Jano Prieto, del 
C.E.P. de Zamora. 

Para más informacian: 
CEP de Zamora 
Avda. Requejo, s/n 
49003 ZAMORA 
n (988) 5 1 43 98 

U Jornadas sobre infor- 
mática en la biblioteca 
Panticosa (Huesca) 

La Diputación Provincial de Huesca 
organizó los pasados días 16 a 20 de 
septiembre, unas jornadas profesiona- 
les con el título Introduccibn a la in- 
formática en las bibliotecaspúblicas. 

Estas se articularon en dos grandes 
bloques: 

- Analisis de las necesidades infor- 
mhticas para bibliotecas, con la d e  
mostración de los programas Tin-Lib, 
LiberMarc y Absys y su posterior va- 
loración. 

- Coloquios y mesas redondas sobre 
el presente y futuro del Sistema de Bi- 
bliotecas de Aragón. 

Entre las conclusiones finales a que 
se llegaron, cabe destacar la necesidad 
de establecer una perfecta coordina- 
ción entre los planes de actuación de 
las distintas administraciones y paliar 
la falta de comunicación entre los or- 
ganismos autdnomos y las bibliotecas 
piiblicas. Para ello se planteó la nece 
sidad de realizar encuentros más f re  
cuentes entre' las distintas zonas bi- 
bliotecarias de la región y elevar las 
necesidades y carencias a las instan- 
cias superiores. TambiCn se seflaló la 
voluntad de abordar la informatización 
de determinadas bibliotecas, en las que 
la misma sea rentable, con criterios 
comunes y de manera que sirvan como 
experiencia piloto que luego se valora- 
ra para establecer el definitivo sistema 
informAtico en las bibliotecas p6blicas 
aragonesas. 

Literatura gris 
La SEDIC, en colaboración con el 

Centro de Coordinacidn Bibliotecaria, 
ha organizado, el pasado 11 de octu- 
bre, una conferencia sobre el sistema 
SIGLE (System for Information on 
Grey Literature in Europe), impartida 
por Mr. Andrew Smith, encargado de 
tal sistema en la British Library. 
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Encuadernacwn 
D O S S I E R  

L a  hkt~ria d i  Iá e n c d r -  
nación h estudi desde s h  
pre unidá a L historia de lac 
6i6Cwtecas. Zrta importante 
tradicwn y la exdente M o r  
de muchos e n c d d r e s  
íu ha a p r o ~ ~ ,  por dere- 
cho propio, a las  las^^. 

Otra fncetu de h e n c d r -  
d n J  más olik.íida, pero 
que afecta ditumente a l  
trabajo d i  en las 6i6Cwte- 
WJ eS t ~ h  ~ U d h  qW PO- 
d h m s  e n ~ h 6 a r  en h ta- 
reas de mantenimiento a5 Iós 
fo&s en 6uen esradi> y Iár 
necesarias para ofrcer una 
a d é c d a  presentaáón &é Iós 
difirentes tipos a2 hcumen- 
tos (hssier hcumentdu ,  re- 
htar ,  o6rm a5 refrenciu, et- 
cétera). 

~ n t e n t a d  rompa@nur 
ambas perspectivas, o f e u -  
mos en este hssier una serie 
& pistas que qayuden a li>s 6i- 
G~wtecarios en su trabajo co- 
tidzaw. 



La encuadernación se inicia una vez 
que el trabajo de impresión ha sido 
terminado. Esta incluye entre otros pa-. 
sos, las etapas de doblado de pliegos, 
el fresado, el alce, la costura, el plega- 
do de pastas, el corte trilateral y la co- 
locación de inserciones. Es necesario 
tener en cuenta que la encuadernación 
en algunas ocasiones llega a tener un 
costo mayor al de todas las etapas que 
le preceden, de ahl la importancia del 
conocimiento del procedimiento y la 
debida planificación del trabajo con el 
fin de ahorrar recursos económicos. 

OFlUO CONVERTIDO EN ARTE 
La encuadernación, oficio artesano 

muy antiguo, se convierte en arte 
cuando, ademtls de cumplir la función 
conservadora del libro, lo adorna y d e  
cora. Como en toda actividad artesanal 
el tiempo empleado no debería tenerse 
en cuenta. Es un arte que requiere un 
mlnimo de habilidad, mucha práctica y 
tiempo. 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
Antes de comenzar a encuadernar, 

hay que decidir que color o combina- 
ci6n de colores se desea utilizar para 
las tapas, los cortes o el lomo y tam- 
bien si se va a emplear papel, tela o 
piel. Asimismo, hay que determinar 
cual es la distribución más adecuada 
para el lomo, cómo se va a disponer el 
título y si convendrá utilizar para éste 
colores especiales. 

Se debed trabajar a partir de un di- 
seño previo, no dejando que el resulta- 
do sea fruto de la casualidad. Lo mas 
aconsejable es comprar los materiales 
en tiendas especializadas en artlculos 
de encuadernaci6n, ya que son las que 
disponen de mayor surtido de ellos. 
Las telas para encuadernar libros se 

hacen de muchos colores y acabados. 
Algunas son impermeables. Por lo g e  
neral se venden en rollos de 92, 98, 
100 y 110 cms. de ancho. 

Se fabrica actualmente un tipo de 
cartulina muy fuerte que es imitación 
de cuero. Está recubierta de una sus- 
tancia plástica a la que se somete des- 
pués a un tratamiento llamado gofa- 
do. As1 se imitan cueros de becerro, 
cerdo y cocodrilo. 

La piel legltima se usa para encua- 
dernaciones finas y de lujo. Los cueros 
más gruesos, como el becerro, se cor- 
tan en hojas delgadas; los correspon- 
dientes a la parte interior de la piel son 
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más suaves y se emplean para encua- 
dernaciones baratas. Las cubiertas de 
cuero deben ser debidamente rebaja- 
das con una cuchilla en las partes que 
van alrededor de los bordes, para as1 
facilitar el plegado. 

Para refonar la encuademaci6n, se 
suele pegar una tira ancha de gasa lla- 
mada tarlatana, que cubre el lomo y 
tres o cuatro centlmetros de cart6n de 
cubierta a cada lado. 

TIPOS DE PIELES 
Las cualidades que deben reunir las 

pieles de encuadernación son: una 
buena resistencia, una superficie exte 
rior lisa y un grosor adecuado. 

Piel de oveja: muy lisa, es la más 
barata, pero tambien la menos durade 
m. 

Piel & ternera: suave aunque resis- 
tente, y con una superficie muy lisa. 
Resulta adecuada aunque es un tanto 
gruesa en comparaci6n con los otros 
tipos de piel y se ralla facilmente. 

Piel de cabra: flexible, resistente y 
agradable al tacto. 

Pergamino: Se utilizaba en tiempos 
para escribir, en lugar de papel. Se ela- 
bora a partir de piel de cabra, ternera u 
oveja, y tambih puede ser usado en la 
encuadernación. Con frecuencia se 
emplea para las esquinas, aunque en el 
lomo se ponga piel. 

Piel de Rusia: es piel de ternera cur- 
tida con aceite de abedul. Tiene un 
olor especial y agradable. 

Piel aserrada: se trata de aquella en 
que se efectlia un chiflado para su 
aplicaci6n en el lomo del libro, en las 
zonas del titulo y de la numeración del 
tomo. 

Combinada, en piel o en tela. El 
lomo y las esquinas van recubiertos de 
un material diferente de la piel o la t e  
la empleadas para la cubierta. 

Completa, en piel o en tela. El lo- 
mo está totalmente recubierto en piel o 
tela. 

En bloque: se trata de libros con lo- 
mo rlgido. El canto puede faltar en su 
totalidad o solamente en los extremos 
del libro. En general llevan lomo es- 
trecho en tela, pero no esquinas, y las 
cubiertas están forradas de papel. El d- 
tulo va pegado. 

Con cartbn: en este caso, los libros 
llevan el lomo hueco, plegado en bisel 
y con cantos. El lomo y las esquinas 
van en tela y las cubiertas están forra- 
das de papel. 

Combinada con piel: se trata de li- 
bros encuadernados con plegado en bi- 
sel. Llevan el lomo hueco, estando es- 
te y las esquinas recubiertas de piel, 
mientras que las tapas van forradas de 
papel. 

A la francesa: encuadernaci6n con 
articulación profunda y lomo hueco. 
El lomo y las esquinas son de piel y 
las cubiertas están forradas con papel. 
Es una encuadernación más sólida que 
la realizada con articulación en bisel, 
combinada con piel. 

Completa en piel: recubrimiento to- 
tal en piel y, frecuentemente, con do- 
rados en las cubiertas y en el lomo. 

Libros cosidos: la mayoría de los li- 
bros que se encuadman son cosidos 
antes de efectuarse la encuadernaci6n 
propiamente dicha. Los libros se com- 
ponen de una serie de hojas dobladas 
formando pliegos. En cada cara de 
esas hojas se imprimen, por lo general, 



ocho páginas, distribuidas de tal 
forma que se mantengan en orden 
correcto desputs del plegado. Eje- 
cutado éste y guillotinados los bor- 
des superior y anterior, se obtendrá 
un pliego de ocho hojas con un to- 
tal de dieciseis páginas. 

Libros de encuademibn  per- 
fecta: Tras plegar y ordenar los 
pliegos, se recorta el lomo de for- 
ma que el libro queda compuesto 
de hojas pkticamente sueltas. A 
continuaci6n se aplica al lomo un 
pergamino de resina sintktica, y se 
deja que este penetre un poco en el 
borde de cada una de las hojas para 
que se mantengan unidas entre sí. 

ENCUADERNACIONES 
CONVENCIONALES 

Se emplean para los libros de 
naturaleza más permanente y a los 
aue no se les Dodrá afiadir ni auitar 
h n a s .  ES& encuadernaGones 
son: engrapado en el canto, engrapado 
lateral, a la mstica y empastada. 

Los folletos, cuadernos u opúsculos 
engrapados en el canto constituyen la 
forma mAs barata y sencilla de encua- 
dernación que se emplea para gruesos 
muy reducidos, generalmente para fo- 
lletos. La cubierta y la pagina están 
unidas por medio de dos o más grapas 
de alambre colocadas en el centro del 
doblez. 

El engmpado lateral de los folletos 
es una forma sencilla y barata de en- 
cuadernación que se emplea para li- 
bros de cualquier grueso que se pue- 
dan engrapar o coser con alambre. 

A la rústica. Es más costosa que los 
estilos anteriores. Las máquinas cose- 
doras cosen cada uno de los pliegues 
unos con otros en cantidades practica- 
mente ilimitadas. 

Empastado es la mejor de las en- 
cuadernaciones cuando se desea dura- 
bilidad y permanencia, y tambih es la 
más cara. Se pueden coser y empastar 
libros de cualquier medida y con cual- 
quier n6mero de paiginas. El libro que- 
da plano una vez recubierto para hacer 
más f4cil la lectura. 

De hojas sueltas: se puede a6adii o 
desprender hojas, lo que no permiten 
otros tipos de encuademaci6n. Se pue 
den escoger las hojas y encuadernarlas 
de acuerdo con las necesidades del 
lector, tal como sucede con los catálo- 
gos. Las hojas pueden arrancarse sin 
estropear la encuadernacih ni des- 
prender otras páginas. 

Las encuadernaciones de hojas suel- 
tas en bomas de tornillo, tienen el in- 
conveniente de que el libro no queda 
plano cuando se le abre. 

Mecánicas: en el trascurso de los 61- 
timos aiios, la encuademaci6n de tipo 
mednico ha ido conquistando las prs  
ferencias del póblico debido a estas y 
otras ventajas: 

- Se pueden encuadernar hojas de ta- 
maños desiguales. 

- Los libros siempre quedan planos 
cuando se abren. 

- Son resistentes y soportan el mane 
jo duro. 

- A algunas se les puede añadir ho- 
jas. - No hay necesidad de imprimir los 
libros en pliegos; esto ahorra a menu- 
do cierto námero de tiradas en colores 
durante la impresión. 

- Todas las páginas brindan una visi- 
bilidad total, no hay partes de página 
que queden ocultas. 

ESTAMPACI~N DE CUBIERTA 
Para estampar las cubiertas se utili- 

zan láminas muy delgadas de oro, Ila- 
madas "panes de oro" o de otros meta- 
les, y tintas especiales opacas. Este 
estampado puede ser solamente del tí- 
tulo del libro y el nombre del autor o 
puede incluir rayas a otros elementos 
decorativos. 

LIMPIEZA Y REPARAU~N 
Muchos libros, como consecuencia 

de un uso muy continuado, necesitan 
una limpieza a fondo, y a veces hay en 
ellos desperfectos que es preciso repa- 
sar. En los casos peores habrá que des- 
membrar al libro en sus pliegos, tras lo 
cual se le quitará la suciedad que pue 
dan haber acumulado. Las manchas 
superficiales sobre papel blanco pue- 
den eliminarse con miga de pan, y las que 

te, con goma 
de borrar: Las 
manchas os- 
curas se pue 
den hacer de- 
saparecer, casi siempre, introdu- 
ciendo los pliegos en aguja ca- 
liente y dejándolos secar al sol. 
Productos químicos decolorantes, 
como agua de amoníaco, disolu- 
ciones blanqueadoras y sales áci- 
das, s610 deberán emplearse en 
forma de soluciones muy dilui- 
das. Las huellas de los dedos se 
pueden lavar con jabon de toca- 
dor, y las manchas de grasa se eli- 
minan con benceno, 6ter o po- 
niendo la hoja entre a r d a  de 
pipa o polvo de cal. 

Si se mete el papel en agua, 
pierde algo de su apresto original. 
Se puede recuperar &te inuodu- 

ciendo el papel en tres litros y medio 
de agua tibia con alumbre, en la que se 
habrán disuelto también unos 100 gra- 
mos de cola, y frotándolo con una es- 
ponja mojada en esta solución, tras lo 
cual se tiende hoja a secar. Esta t.&& 
ca se denomina recuperacidn de 
apresto. 

Los lomos y esquinas de piel se pue- 
den cuidar frotándolos de vez en cuan- 
do con un paño de franela, que previa- 
mente se empapa en una solución 
compuesta de una parte de parafina y 
dos de aceite de ricino. 

OTRAS MAQUINAS 
En los talleres de encuadernación se 

emplean diversas máquinas, aparte de 
guillotinas, cosedoras de alambre, p l e  
gadoras, perforadoras, troqueladoras, 
cizallas, volantes de imprimir de má- 
quina para unir las hojas de papel y 
para hacer varias cosas con papel, car- 
tón, telas y adhesivos. 

Las máquinas perforadoras se em- 
plean para agujerear las hojas que se 
arrancan de los talonarios; pueden ha- 
cer agujeros redondos, o bien adoptar 
la forma de pequeiios cortes de cuchi- 
llos. Hay tambien perforaciones espe 
ciales para adaptarlas a encuaderuacio- 
nes determinadas, como las de los 
libros de hojas cambiables. 
Las máquinas cosedoras con hilo se 

usan para unir las páginas de los li- 
bros. Si no fuese porque la mayoría de 
las operaciones de encuadernacibn se 
hacen hoy a máquina, los millones de 
libros que se hacen cada afío no po- 
drían encuadernarse a tiempo. 



La encuadernacwn en la 6i6lw teca 
Las tareas relacionadas con la encuadernación tienen en el ámbito bibliotecario unas carac- 
terfsticas propias, que las diferencian de las encuadernaciones más o menos caseras, arte- 
sanales o artísticas. A continuación, reproducimos una serie de extractos del capftulo dedi- 
cado a estas cuestiones en el texto de Manuel Camión: Manual de Bibliotecas. (Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1987). 

j Que quiere decir encuadernar? 
Además de todos los trabajos necesarios para asegurar la unión y dotar de cubierta a un 

conjunto de hojas, pliegos o cuadernos para formar un volumen, tambiCn hace referencia a 
dotar a los libros de una cubierta sólida y restaurar las encuadernaciones que lo necesiten. 

Un bibliotecario debe tener los suficientes conocimientos de la historia y del arte de la 
encuadernación, de sus tecnicas y materiales, como para no cometer desaguisados o con- 
tribuir a la destrucción de la colección o a las molestias en su uso. 

i Quibn debe encuadernar? 
Se discute a veces sobre la conveniencia o no de que la biblioteca tenga sus propios talle- 

res o confle sus trabajos a talleres ajenos. En términos generales, la biblioteca pública -ex- 
cepto en las secciones locales o históricas- deberfa ser autosuficiente, si adquiere los libros 
dotados ya de una encuadernación bibliotecariamente aceptable. En los países bien dota- 
dos bibliotecariamente, los proveedores de equipos se encargan de suministrar maquinaria 
sencilla tanto para el forrado plástico del libro como para su limpieza automatica después 
de cada préstamo. 

i Qub hay que encuadernar? 
Todo material que entre en la biblioteca debe reunir las condiciones necesarias para su 

uso, para su conservación o para los dos fines. Por ello deberán recibir un tratamiento ade- 
cuado, bien sea la encuadernación, la cubierta plástica o de otro tipo. En la biblioteca pb- 
blica hay que garantizar, en el peor de los casos, tres usos (computables) id año por los 
ocho de vida media que se calcula al libro. En las bibliotecas de conservación garantizar la 
duración es razón que vide por si sola. 

i Cuando ha de ser encuadernado un libro? 
En la biblioteca pública la encuadernación está muy reducida a las obras de nuevo ingre- 

so, cuando no existan en el mercado con encuadernación sólida o no hayan podido ser ad- 
quiridas en las centrales que las proporcionan ya encuadernadas. En este caso, suelen en- 
cuadernarse cuando cada libro tiene ya su signatura. No suele ser su misión la 
conservación de publicaciones periódicas, ni resulta rentable en la mayorfa de los casos la 
reencuadernación. Esta si es necesaria en l k  bibliotecas de conservación o en aquellas con 
fondos históricos. 

j Cbmo ha de ser la encuademaci6n? 
Evitar la extrema monotonia, que puede convertir los depósitos y las estanterfas en blo- 

ques pétreos, es una buena preocupación de un bibliotecario, especialmente en bibliotecas 
públicas. En este sentido, conviene respetar los dibujos de las cubiertas utilizando el forra- 
do con plásticos transparentes, y si esto no es posible, combinar colores y presentar de ma- 
nera adecuada la información de los lomos. 
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Nuevos materiales 
Para mantener en buen estado los chivadores, carpetas de plástico con 

fondos, y mejorar la presentación de hojas trasparentes, grapadoras de to- 
documentos tan dtiles en la biblio- dos les tamaños, etique tas... prsicti- 
teca como los dossieres documenta- camente un producto para cada n e  
les, catalogas de novedades, biblio- cesidad. 
g d a s ,  etcetera, no tiene por que 
ser necesario recurrir a talleres espe- 
cializados o utilizar los procedi- 
mientos tradicionales & encuader- 
naci6n. 

Existen en el mercado -tanto en 
venta por como como en comer- 
cios- numerosos productos que nos 
pueden ser de gran utilidad y a un 
coste no excesivo. Por ejemplo, sen- 
cillas encuadernadoras de "canuti- 
llo" o encuadernadoras "térmicas", 
rápidas y fticiles de utilizar (con pre 
dos desde 22.000 ptas.). 

Tambien podemos recumi. a la 
extensa gama de pltisticos adhesivos 
para forrar los libros, asl como ar- 

PARA M& INFORMACI~N 
Venta por c m  de productos pm 
0fkh.  ~ O Q O  grahdto: 
MIsco 
Apaftado 1 .O09 FD 
28080 MADRID 
a 841 91 12 
Kalamazoo 
Apartado 35 
48970 BASAURI 
a 900 40 07 36 

Organlzacibn de Scnrlclor Wucrtivor 
Hemiosilh, ii. 2 
28001 MADRID 
a (91) 431 2320 
Distribuidora de material dldadico, sienta 
tambin en su catdogo con encuader- 
Mdom,phstificadoras yobosrearsoi, 
de utilidad para ias bblbtecas. 

l i h r e s  portátiles de tiacer 

Los talleres de hacer papel o de 
encuadernar libros abren a educa- 
dor un amplio abanico de posibili- 
dades didticticas y cre-ativas. Es 
una forma de promocionar la bi- 
blioteca en la escuela y ofrecer a 
los nifios y jbvenes la posibilidad 
de elaborar su propio material. 

Las diferentes maneras de desa- 
rrollar actividades a partir de la 
utilización de los talleres portáti- 
les, son muy extensas y variadas. 
Las posibilidades de los talleres de 
encuadernación son de tipo más 
concreto y las de los talleres de ha- 
cer papel más creativas. 

Los talleres de papel se pueden 
utilizar en Ciencias Naturales, 
Qulmica, Dibujo y Pintura, Litera- 
tura, Plástica y reciclaje, bien para 
hablar a los alumnos de las fibras 
vegetales, agua y contaminación, 
como para aprovechar el papel 
usado para hacer pasta, e incluso 
para dibujar o construir libros o 
colecciones de trabajo. 

Por su parte, el taller de encua- 
dernación permite desarrollar la 
habilidad manual, para orientar so- 
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bre el correcto plegado del papel, 
el cosido y la manipulación, el d e  
sarro110 conceptual, para la deter- 
minación del color y la compagi- 
nación de espacios, y el montaje y 
organización de talleres de repara- 
ción de libros de la biblioteca es- 
colar. 

El taller de papel incluye el si- 
guiente material: 

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

El taller poratil de encuaderna- 
ción contiene: 

- Telar, prensa vertical (burro), 
prensa plana, macho de redondear 
lomos ... 

- Cuchilla, tijeras, plegadora, 
pincel, agujas de coser, cola, chin- 
cheta~, cordel, cintas, hilo de co- 
ser.. . 

- Libro de instrucciones. 

Artesans del f'aper 'w Banctm' 

08790 Gelida (Barcelona) 
a (93) i i 9  09 19 (Tardes) 

Formación d i  jóvenes 
en Gz artaranía del li6ro 

El Ayuntamiento de Madrid en colaboración 
con el Instituto Nacional de Empleo, ha gestio- 
nado una serie de cursos de encuadernación, 
con el fin de evitar la desaparicih de profesio- 
nes artesanales. 

Estos cursos de un año de duración, van diri- 
gidos principalmente a jóvenes parados meno- 
res de 25 años inscritos en el INEM, a jóvenes 
mayores de 25 anos con un año de antigiiedad 
en la demanda de empleo y a mujeres que 
quieran incorporarse al mundo laboral. Tam- 
bien pueden acceder los minusválidos que 
quieran integrarse en el trabajo real. 

El aprenáizaje se centra más en la práctica 
que en la teoría y abarca prácticamente todas 
las etapas del proceso de encuademacibn, as1 
como sus diversos tipos. 

Casa de üíkios de EfmadwmM Ai$sanal 

Conde Dque, 11.2801 5 MADRID 
a5885i6815885778 

Otros centros 
ELENCO. Taler Esaieh de EnxiademacKm 
Orden, 14.28020 MADRID. a 533 02 95 

TALLER DE ENCUADERNACION 
Villanueva, 10.28001 MADRID a 575 77 50 



~Banet,  Dany (1 985). La mcuademación 
m cinco ImHxles. Barcelona: Las Edicio- 
nes de Arte. (Cómo se aprende). 47 p. 

Introducción didktica al arte de la en- 
cuadernación para todo tipo de públicos. 
Contiene numerosas ilustraciones y 
aclaraciones de táminos. No se centra 
exclusivamente en la encuadernación de 
libros, haciendo referencia también a la 
realización de carpetas, albumes, porta- 
folio~ y cajas archivadoras. 

O Cusa, Juan de (1987). Cdmo mcua- 
demar un libro. Barcelona: CEAC. (C& 
mo hacerlo). 48 p. 

Dirigido a la encuadernación domés- 
tica, trata el cosido, plegado, corte, en- 
colado, forrado, etcetera. 

O La encuadernación arfística espaiio- 
la actual (1986). Madrid: Ministerio de 
Cultura. Dirección General del Libro y Bi- 
bliotecas. 21 8 p. 

Editado con motivo de la exposición 
que con en mismo tftulo tuvo lugar en 
la Biblioteca Nacional en 1986. Cuen- 
ta con textos introductorios de Manuel 
Camón, La encuadernucibn artística 
en la actualidad; Emilio Brugalla, El 
arte de la encuadernucibn en España; 
y Antolfn Palomino, Tratado de la en- 
cuadernacibn en varios aspectos. Se 
incluye finalmente un vocabulario téc- 
nico asf como una extensa bibliogra- 
fía. Las excelentes fotografías en color 
pueden ser de gran utilidad para com- 
parar la evolucibn del arte de la encua- 
dernación y apreciar las nuevas ten- 
dencias en disefios y colores. 

O lpert, Stéphane, Rome-Hyacinthe, Mi- 
chdle (1 989). Restauracidn de libros. 
Madrid: Fundación Germán Sánchez 
Ruip6rez. (Biblioteca del Libro). 133 p. 

Los textos dirigidos a biblioteca- 
nos sobre temas relacionados con 
encuadernación, hacen normalmente 
mAs hincapié en los aspectos relati- 
vos a la conservación y restauración 
de los documentos. En este libro se 
presenta una amplia información so- 
bre restauración de obras antiguas y 
se incluye tambiCn un capltulo dedi- 
cado a "¿Cómo proteger los libros". 
Este libro contiene también un glosa- 
rio y bibliograffa. 

P Johnson, Arthur W (1989). Manualde 
encuadernación Madrid: Hermann Blu- 
me. 222 p. 

Uno de los manuales más serios y 
completos sobre encuadernación. La 
presentación es muy clara y didáctica, 
y contiene numerosos dibujos y foto- 
grafías. 

O López Serrano, Matilde (1972). La en- 
cuadernación espailola. Madrid: Aso- 
ciación Nacional de Bibliotecarios, Ar- 
chiveros y Arqueólogos. (Biblioteca 
profesional. Cuadernos). 146 p. 

Historia de la encuadernación en Es- 
pafla desde los primeros tiempos hasta 
el siglo XX. La autora es una recono- 
cida especialista en la materia que ha 
dirigido durante muchos aflos la Bi- 
blioteca del Palacio Nacional. 

P Martin, A.G. (1978) La enwaderna- 
ción. Tknicas clásicas y modernas. Ma- 
drid: Paraninfo. 350 p. 

P Martinez de Sousa, José (1 989). "En- 
cuadernaciónn. En Diccionario de Biblio- 
logía y Ciencias Afines. Madrid: Funda- 
ción Gerrnán Sánchez Ruipérez. 
(Biblioteca del Libro). 

Además de la historia, aplicaciones, 
técnica y materiales, se ofrece una bi- 
bliografía y se explican todos los dife- 
rentes tipos de encuadernación exis- 
tentes. 

P Ramos Alcántara, Antonio (1 981). La en- 
wademacidn. Desatrdb skaemdb de 
pmgrarnacnón adaptada para educacidn es 
mal. Málaga: autor. 2 v. 

P Ramos Alcántara, Antonio (1981). 
La encuadernacidn. Actividades pre- 
tecnológicas. Málaga: Papelería Uni- 
versitas. 482 p. 

P Riberholt, K., Drastrup, A. (1982). La 
encuadernación en casa. Madrid: Edaf. 
(Viva por si mismo). 126 p. 

Como indica el subtitulo, se tratan 
en esta obra los fundamentos de la en- 
cuadernación, explicados de manera 
sencilla con textos y dibujos. 

PRiberholt, K., Drastnip, A. (1989). T&- 
nica de la encuademacidn. Sevilla: Pro- ' 
gensa. 1 15 p. 

Versión espaflola de una obra dane- 
sa, editada por Promotora General de 
Estudios, S.A. de Sevilla. Texto claro 
y sencillo de iniciación a la encuader- 
nación. Incluye glosario, bibliografla y 
ejemplos gráficos. 

P Schmidt, Heinz (1989). Encuaderna- 
ción práctica.. Madrid: Altea. (Enciclope- 
dia de las aficiones). 92 p. 

Se explican toda una amplia serie de 
trabajos manuales a realizar con papel 
y cartón, incluida la encuadernación 
de libros. 

P Vallado, José M. (1 985). Manual de 
encuadernación. Gijón: Autor. 98 p. 



Directorio * 
ENCUAD. RIERA 
Benito Riera, 4 
07500 Manaca @almea) 
a 5 5  11 20 
URZAY ZARAGOZA, RAFAEL 
c.mien, 59. IP 
08001 Barcelona 
a222  66 40 
BRUGALLA AURIONAC. SAN- 
TiAGO 
Aribau. 7 id. 
0801 1 Barcelona 
t 254 61 45 
TESYS. SA. 
Mamo, S 1 7  
08015 Barcelona 
a 425 35 00 
MULR ALCROM 
Numancia, 55-57. IR 
OS029 Barcelona 
a 322 78 61 
GRAFOS. S.A. 
ZOM Franca. Sec.c. CSe D36 
08040 B d a u  
a 263 09 56 
ENQUADERNACIONS DENY 
Pare Uamdor, 264 
08224 Temuuia ( B d a u )  
a 789 26 16 
PRINTER IND. GRAFICA 
Ctra. Nac. m. Km. 600 
08620 S . V h  Delr Horb (Buos 
lona) 
a631  01 23 
ALSOGRAF, SA. 
Lluis Miiiet, 69. lP 
08950 Esplugues & Ilobiept (Bir- 
ceiona) 
a372  64 11 
HISPANOGRAPH 
h t 0 ~  & Dbü, 14 y 17 
11402 Jerez (CMiz) 
a 33 03 10 
RENAU ViLAR, ANDRBS 
San Fnurisco, 78 
12002 caslell6n 
a 2 1  40 90 
ARENAS c ~ ~ A s V E R A S ,  JOSB 
Alfonso XIII. &h. 
14001 C6rdob. 
a 4 7  71 15 
ENCUAD. CANTMaIO 
Alta de Santa Ana, 1 
14003 Córdoba 
a 4 7  41 O1 
GRAFICROMO. S.A. 
PJ.  Las Quemidan. P.10 
14014 Córdoba 
a 2 5  14 04 
H. TALLER DE COPIAS 
Jorge Monremayor, 27 
24007 León 
a 2 4  69 U) 
LECTURAS UNIDAS ASOCU- 
DOS 
Cima del Rey, 41.9 
28002 Madrid 
a 416 76 68 
MARIN ALVARBZ HNOS 
LUM, 24 bajo 
28004 Madrid 

a521  80 
AGUIRRE CAMPANO, AMPARO 
General Aivanz Castro, 38 
2801 O Madrid 
a 446 54 20 
JESUS CORTES. SA. 
Cañas del Paal, 9 
28013 Madrid 
a 247 00 27 
ENCUAD. TERREZ 
Alfredo Castro Camba, 32 
2801 8 Madrid 
a 477 53 51 
IMPRENTA RaVaLLBS 
Dulcinea, 45 
28020 Madrid 
a 534 34 32 
iNDUSTRU GRAFICA MAR 
Avda. Hm. Granda. 30 
28022 Madrid 
a 747 50 00 
GRAFICAS M O m A  
Angel Ripoii. 7 
28025 Madrid 
a 465 85 75 
GRAFiCAS SEBASIlAN 
Isabel La Cat6lica. 15 
28013 Madrid 
a 247 22 29 
ENCUAD. MURO 
Antonio Lbpez, 236 
28026 Madrid 
a 476 17 Sé 
GRAFICAS TRESSO 
MaMno Usera, 3 
28026 Madrid 
a 475 30 07 
EGRAF, SA.  
Luin 1. 19. Pd. I d .  
28031 Madrid 
a 778 10 12 
KAHER 
PP de la Hibuu. S2 
28036 Madrid 
a 563 55 26 
ENCUAD. GABREL EQUIFRM) 
Pd.Ind.LosLlame,2ó 
28038 Madrid 
a 697 44 22 
COPYMYN, C.B. 
Laenuiiia, 4 
28039 Madrid 
GOMEZ ALVAREZ, S A N I U a O  
Jaime el Conquistada, 23 
28045 Madrid 
a 473 09 54 
HAUSER Y MENEI' 
Plomo, 19 
28045 Madrid 
a 527 43 30 
COYDIS PAPEL, SA. 
Tomb Bretón, 5 1. Nava 30-32 
28045 Madrid 
a230  58 00 
ENCUAD. CiEN 
Francisco Armd.. O 
28047 Madrid 
a479  02 03 
GRAFICAS ALBERDI 
Francisca Amada, 38 
28047 MADRID 

a463  70 17 
ROTEDIC 
Ctrs. hn. Km. 12,450 
28049 Madrid 
a734  15 00 
ENCUAD. TOARSA 
Av. de la Industria, 9 
28100 Akobendm (Madrid) 
a661  33 35 
GAEZ, S.A 
Ctra. N.m. Km. 25.300 
28500 Arganda (Madrid) 
a 871 36 00 
COBRHI, SA. 
Ctra. Alpvir-Tmejón. Km. 3372 
28864 AljaW (Madrid) 
a 884 40 18 
ENCUAD. GoMaZ m 
Calle 3 1, h. 
28900 Móstoler (Madrid) 
JOFECAN 
Av. Petroleq 18 
2891 7 Legads (Madrid) 
ENCUAD. LARMOR 
Avda. CIlmara de la Indurtni, 36 
28938 Móstoles (Madrid) 
a613  33 17 
MENDEZ COLUDO, FLORGN- 
TINO 
La i - i dm~,  5 
303 10 Los Doloma (Murcia) 
a 5 1  31 79 
ENCUAD. SANDOVAL 
Colegio, 4 
30400 c m v m  de la Cmr (Mw- 
cia) 
a 3 0  83 06 
ENCUAD. JOSE CISCAR 
Monasterio de Fitero, 20 
3 101 1 Pamplona 
a 2 5  41 42 
GRAFICAS ESTELLA 
h. Estelia-Tafah, Km. 2 
3 1200 Est& (Navam) 
a 5 5  17 SO 
GRAFlCAS LlZARRA 
Cira. Tafalla. Km. 1 
31200 Eat& (Navm) 
a 55 27 12 
ENCUAD. AslvRIANAS 
Loa P h m .  13 
33012 Oviedo 
a 2 9  17 68 
IMPRENTA KADMOS 
Compaiüa, 5 
37008 Salarmncr 
a 2 1  98 13 
LIBRERIA DE SERVICIOS JURI- 
DICOS 

6 
41004 Sevilla 
a422 16 29 
GRAFIQW PUUAN V a T A S  
Antonio Roig, 84 
43830 Tomdembmca flmqau) 
a 6 4  11 22 
GRAFICAS BAJO ARAOON 
A W ~ R  9 
44500 Andan 
S 84 37 36 
PíYiQMBCAMCA CARRERaS 

MirioL 
46006 Valencia 
a373  30 51 
MARTM IMPRESORES 
Pintor Jover, 1 
46013 Valencia 
a373  08 82 
ARTES GRAFICAS SOLER 
La Olivareta, 28 
460 18 Valencia 
a 370 22 50 
LIBRERlA COPUPO 
El Palieter, 6 
46220 Picaseeiil (Vilench) 
t 123 04 75 
ARGILES MlNGUaZ, PUB1 
Sebastián Diego, 36 
46410 SUGCA (Valench) 
a 180 15 20 
MARBAU 
Calle de la Reina, 4 
46800 Xativn (Vderm) 
a227  16 15 
CASA AMBROSIO RODRIQUBZ . 
Embajadores, 16 
47013 Vlllrddid 
a 4 7  51 18 
GRAFICAS PALARE 
Ibllñez de Bilbd, 8 
48001 Bilbao 
a423  23 82 
ARTES GRAFICAS CELORRIO 
Calzadas de MaUoni, 8 
48006 Bilbao 
a415  40 35 
PRINTEKSA 
San Martln. 153 
48016 Bilbao 
a452  07 11 
EDICIONES MONTE CASINO 
Ctm. F U C ~ ~ ~ M U C O ,  Km. 2 
49080 ZImorr 
a 5 3  1607 
üNCUAD. VDA. DE Z A W  
Contamina, 21 
50003 Zuagmr 
a 39 42 33 
SERVIGRAF 
Sta. Teresa de Jerdi, 29-35 
50006 Zangou 
a 3 5  74 13 
ENCUAD. MINAYA 
Venecia, 85 
50007 Zuagou 
a 2 7  97 08 
COMETA, S.A. 
Cira. CasteU6n. Km. 3.400 
5001 3 Zuagou 
a 4 1  62 88 
EDITORIAL LUIS VIVBS 
Cira. Madrid. Km. 315 
50080 m g o u  
a 3 4  41 00 

Esta lista es solamente 
orientativa y se centra en los 
que se denomina encuaderna- 
ci6n industrial. existiendo 
otros muchos encuadernadores 
de &ter utístiw o aftesui.l. 



Biblioteconomía y Documentación 

E 1 pasado mes de mar- 
zo, la Oficina Pedagó- 

gica del Ministerio de Edu- 
cación portuguCs, organizó 
un Encuentro de Mediate- 
cas escolares. Uno de sus 
frutos ha sido el nacimien- 
to de ésta hoja informativa 
que pretende, mediante 
uno de los instrumentos 
tecnológicos más recientes 
-el fax- favorecer el inter- 
cambio de experiencias en- 
tre las bibliotecas escola- 
res. 

FAX: Jornal de Mediatecas Escolares 

NQ 1, (Junio 1991). Lisboa: Instituto de Inova@o Educa- 
cional, 1991. 
1. Bibliotecas escolares- Revistas 
027.8 

- -  ~ - 

LA ATRACCION DEL ARCHIVO 

Arlette Farge.- Valencia: Alfons el Magndnim, 1991.- 96 
D.- f~studios universitarios; 44) 

- 

i. Archivos judiciales. l. F&e; Arfette. 
930.25 

L a autora, directora de in- 
vestigación en el CNRS, 

nos acerca al mundo del ar- 
chivo judicial. Lugar donde 
se sitóan, clasificados cro- 
nológicamente, esos legajos 
que retienen las sefiales y 
testimonios fragmentados 
de "la pequefla y la gran de- 
lincuencia junto con las in- 
numerables referencias e in- 
formaciones de la policla 
sobre una población a la 
que se intenta vigilar y con- 
trolar activamente (...) Se 
abre brutalmente sobre un 
mundo desconocido donde 
los condenados, los misera- 
bles y los malos sujetos in- 
terpretan su papel en una 
sociedad viva e inestable. 
De entrada, su lectura pro- 
duce una sensación de redi- 
dad que ningún impreso, 
por desconocido que sea, 
puede suscitar". 

Pero A. Farge no limita 
su trabajo a exponer los 

1 DEL ARCBRO 

contenidos propios del ar- 
chivo sino que se extiende a 
analizar a los investigadores 
que a él acuden, sus ritos, 
las condiciones flsicas e in- 
telectuales de su trabajo, los 
locales, las trampas y em- 
boscadas que se establecen 
en la relación entre el inves- 
tigador y el testimonio que 
tiene en sus manos. 

Para más informaci6n: 

Instituto de inova@o 
Educacional 
Fax: Jornal de Media- 
teas Escolares 
Travessa das Tenas de 
Sant'Ana, 15 
1200 LISBOA 
P-d) 
xr(O1) 6909 60 
Fax. (01) 69 07 31 

HISTORIA DE LA BlBLlOGRAFlA EN ESPANA L'I 
Jos4 Fernández Shchez.- Madrid: El Museo Universal, 
1989. - 299 p. 
Bibliografia e lndice onomástjco. 
1. Bibliografia. l. Femández Sánchez, Jos6 
o 1 

L a aparición de la im- 
prenta, si no acarreb la 

aparición de la bibliograffa, 
sf al menos aumentó su im- 
portancia. En cuestión de 
unas d h d a s  el ndmero de 
libros existentes creció ex- 
ponencialmente. Habla que 
elaborar libros que nos s e  
Balaran los libros existentes 
sobre un tema y, en ocasio- 
nes, cómo localizarlos. A su 
vez, se elaboran (incluso en 
pequeflo formato, para po- 
der llevarlo cómodamente 
en el bolsillo de la sotana y 
as1 poder pillar infraganti a 
los libreros transgresores) 
listados de libros prohibi- 
dos: as1 es, con el Index, c6- 
mo se desarrollan las biblio- 
grafías selectivas. El 
disparo de salida estaba da- 
do. 
Y esta carrera de fondo 
(hasta la pendltima etapa, fi- 
nales del XIX) nos la narra 

en un ameno y documenta- 
do libro Jose Femández 
Sánchez, que pretende mos- 
trar como "la evolución del 
genero obedece en primer 
lugar a las necesidades de 
información que en cada 
momento histórico tiene la 
sociedad". 

E ncontrarnos en este ná- 
mero consagrado al te- 

ma ~ i b l i o r h e ~ u e s  et tcoles 
los siguientes artlculos: Bi- 
bliotheques et &coles: un 
peu. d'histoire/ C. Rives, 
Une cmp&ration au service 
de la comrnunaut&/F. Roux, 
LLA lecture en mutation dans 
les colleges et lyckes/ M .  
M .  Burger, Du nouveau au 
CDI/ F. Chapron, La BCD, 

BULLETIN DES BIBLIOTHEQUES DE FRANCE 

T. 36, ng 2 (1991).- Paris: Ewle Nationale Su@fieure 
des Biblioth&aires, 1991. 

une n&cessitb/ 0. Britan, toises/ J. C. Le Dro. 
Rencontre de 1 'ecole et de El n6mero no se consa- 
la BCP: le projet de la bi- gra, dnicamente, a analizar 
bliotheque dkpanementale las recientes evoluciones 
de 1 'Aude/ P. Cier y La bi- de las bibliotecas del sec- 
bliothLque municipale et tor escolar en Francia, sino 
llt!cole: les pratiques bres- que se extiende a las rela- 

ciones entre bibliotecas es- 
colares y póblicas, seflalan- 
do algunos ejemplos de 
cooperación donde las ca- 
racterísticas y especificida- 
des de cada una no se plan- 
tean en el ilmbito de la 
competencia sino que están 
pensadas y propuestas, de 
manera razonada y planifi- 
cada, al servicio de la co- 
munidad. 



e2 Teoría e Investigación 
Q 

APRENDEAJE POR DESCUBRIMIENTO: AnBlisiu 
Critico y Reconstrucción Teórica. 

Angela Barrón Ruiz- Salamanca: Amad, 1991.- 276 p.- 
(Ciencias de la Educación) 
1. Pedagogia. l. Barrón RUK, A 
37.013 

L a autora nos sefíala que 
"la alternativa del apren- 

dizaje por descubrimiento 
pretende dar respuesta a la 
necesidad de adecuar los 
planteamientos escolares a 
la demanda, culturalmente & W;TW O 8%: V.: 3- "Y -2 

sentida, de formar indivi- 
duos con capacidad de pro- 
ducir conocimiento y no so- 
lo de reproducirlo. Es en 
esta catalogación del apren- 
dizaje escolar doble se sinía 
la intencionalidad investiga- 
dora del presente trabajo, 
que pretende en su primera 
parte realizar una evalua- 
ción crítica de la teoría que 
subyace a Propuesta P bro es ilustrativa de su con- 
d@gica; para en tenido: "Nos olvidamos 
una se@nda psNs con muy pronto de lo que he- de mos aprendido; no nos olvi- 
puestos los que re &,os nunca de 10 que he- 
construir la teoría del apren- ,, deacubiefloN. (EM. de 
dizaje por descubrimienton. 
La cita con que se abre el li- 

MANUAL PARA LA ELABORACION DE TESIS 

P. 
Bibliografía 
1. Investigación ckntlñca-tratados, manuales, etc 
l. Ibá~iez Brambila, Berenb 
001.8 

M anual editado en Me- 
xico por iniciativa del 

Consejo Nacional para la 
Enseííanza e Investigacidn t>l;tk~1!;k'¡c~1 d i ‘  
en Psicología. Recoge de 
forma clara y esquem6tica 
cada uno de los pasos que 
deben seguirse para la ela- 
boración de una tesis, com- 
pletando finalmente la in- 
formación con varios 
apéndices - Gula para la 
evaluacibn, modelos de ln- 
dice, ejemplo de tesis pu- 
blicada como artículo cien- 
tffico- y una abundante 
bibliognfla. Contiene tam- L 
bien numerosos ejemplos autora -Berenice IbAEez- 
de referencias, segdn las publique próximamente un 
normas APA, para todo ti- manual análogo dedicado a 
po de documentos. las tesis bibliográficas o te 
Está previsto que la misma sinas. 

ARCHIPIELAGO: Cuadernos de critica de la cultura 
NO 6 (1 99 1).- Pam lona: Pamiela, 199 1 
1. Pedagogla. 2. ciobgla de la educacm 
37.013 

& 

on el título de Educar, c ¿.i ra que? se publican 
los siguientes artlculos: La 
escuela y las culturas popu- 
lares/ C. Grignon; Ensefian- 
m comprensiva y educacibn 
progresiva en Gran Breca- 
Aa/ V. Walkerdine; Para un 
análisis radical de la educa- 
ciód A. Moncada, Apren- 
der para nada/ T. Polltin; 
Aguantando y aguantan- 
do ... / A. Garda Calvo; Las 
servidumbres de la ehca- 
cibd 1. Escudero; La educa- 
cibn para el pacto de com- 
petitividad/ M. Cancio; La 
ignorancia del caos/ 1. Fer- 
nández de Casiro; Una re- 
forma para las nuevas cla- 
ses medias/ J. Varela; Tres 
tristes tópicos/ M. FernBn- 
dez Enguita; i Dbnde está el 
cambio en la educacidn?/ B. 
Cabrera. Se cierra con el 
machadiano El papagayo 

verde. Estos textos recogen 
la mayor parte de las po- 
nencias presentadas en el 
Ateneo de Madrid, en abril 
de 1990, en el Congreso 
Internacional sobre Desi- 
gualdad Social y Reforma 
Educativa. 

CRECER Y PENSAR: La construcci6n del conoci- 
miento en la escuela 

Juan Delval.- Bambna: Paidbs, 1991.- 376 p.- (Cuadr- 
nos de pedag la; 3) 
1. Pedagogd? Deival, Juan 
37.013 

E ste libro, publicado ini- 
cialmente en 1983. nace 

como respuesta a una edu- 
cación formal que no atien- 
de a las demandas sociales, 
pues no responde a las exi- 
gencias de nuestro tiempo, 
y como convencimiento de 
que ese cambio está a nues- 
tro alcance. 

En su primera parte se 
examinan las funciones de- 
sempeííadas por la escuela. 
En la segunda se estudia el 
desarrollo de los sujetos, so- 
bre todo en su aspecto inte 
lectual, apoyandose en las 
teorías de Piaget. Finalmen- 
te se proponen unas líneas 
generales de organizacidn cia, la organización del tra- 
de una escuela distinta, exa- bajo en el aula o el aprendi- 
minando el papel de la cien- zaje de distintas materias. 



Didáctica 
- 

E 1 material secuenciado JUGANDO A SER: Pro uesta ara un desarrollo P P que se presenta es el r e  curricuiar de los conten dos de a dramatizacibn 
sultndo de la investigan6n y Coordlnaci6n de I n h  HernOndu Sagrados- Salaman- pucJu en de un m- ca: Amarú, 199 7. - 22 1 :¡l. - (Ciencias de la Educaci6n) 

de maestros que vienen 1. Dramatizaciones ( l! nseñanza). l. Hemández Sagra- 
Y 

trabajando, desde hace va- dos, In&s,~coord. 
e 

nos años, en una línea de 79.237 
sistematización y reflexión 
te6rico-práctica en todo lo 
que hace referencia a los as- cio, capacidad de crear per- las actividades pr$cticas 
pectos corporales. sonajes, utilización de la (por medio de fichas) a rea- 
Se ha organizado segtin una voz, juegos de transforma- lizar. Destinado preferente 
~ p a c i ó n  de contenidos ción de objetos) de los que mente a profesores de E. In- u2 
(reconocimiento del espa- se da un desarrollo W c o  y fantil y Primaria. k 

5 
PROGRAMA DE ESTIMULACION DE LA COM- EL ESTUDIANTE: Técnicas de estudio y 
PRENSION LECTORA: Manual para el reeducador, aprendizaje 

L! 
maestro o padres 

LLL 
Margarita Panaza, Segio Hernández- M6xico: Trillas, k 

Elena Huerta, Antonio Matamala.- Madrid: V h r ,  1990.- 1990.- 140p. :¡l. 
182 p. - (Aprendizaje; 69) Bibliogra fia 
1. Lectura-Enseñanza. l. Huerta, Elena. 11. Matamala, An- 1. Estudio-Mbtodo. l. Pansza, Margarita. 11. Hemández, 
tonio. 
M8:37 37. Y!r 

E 1 P.C.L. (Programa de capitulo es considerado una D irigido a estudiantes 
Comprensión Lectora) unidad de trabajo en la que que han finalizado la 

parte de la necesidad de dis- se realizan diversas activi- enseñanza secundaria, y con 
poner de instrumentos y ma- dades: predicciones sobre el el objetivo de mejorar el 
teriales organizados para contenido, diferenciacibn de rendimiento intelectual, este 
llevar a cabo una estimula- ideas fundamentales, orga- libro se divide en cuatro 
ción de lectura en niflos que nización de la información partes: el desarrollo perso- 
presentan dificultades y para o realización de inferencias. nal; la actividad frente al es- 
quienes muchos textos con- En los ejemplos escogidos tudio; la importancia del 
vencionales resultan excesi- para las actividades se apre- lenguaje; la investigación y 
vamente complejos por su cia un intento de despertar la solución de problemas. 
estructura literaria o por es- el interés de los lectores, El libro incorpora nume 
tar muy decantados hacia con contenidos relativos a rosos esquemas y elementos 
los contenidos escolares. El naves espaciales, ecología, gráficos, asl como una 
Programa parte de un relato etdtera. Material 6til para abundante bibliografia de 
amplio, dividido en veinti- trabajar con niíios que ten- textos en castellano, aunque 
nueve capftulos de dificul- gan una edad de lectura a la mayoría de ellos editados 
tad léxica homogénea. Cada partir de 10-1 1 anos. en Hispanoamérica. 

DEBATEsOBFIELA~#LASMATEMAT~CAS MOüüLS DE TECNIQUES D'ESTUDI: La lectura 

Coordinación de M' Paz Bujanda JaúreguL Madrid: Pem AAmaiz i Pascua1 ...[e t al.].- Barcelona: Generalitat de 
CEMIP, 1991 .- 87 p.- (Biblioteca pedagbgica; 7) Catalunya. Departament d'Ensenyament, 1990. - 249 p. 
1. Matemáticas-Ensefi anza. l. Bujanda Jaúregui, MP Paz, Bibliograffa 
coord. 11. Centro Madrileíio de Invest~aciones Pedagógi- 1. Estudio-Metodo. 2. Leclura-Ensefianza. l. Amaiz i Pas- 
cas. 
5 l:37 

R ecopilación de las po- 
nencias msentadas en 

la X ~ e m a n i  de Metodolo- 
gía de las Matedticas, ce 
lebrada en 1991 en la Fa- 
cultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad Complu- 
tense de Madrid: El papel 
del matemático frente a los 
problemas de la educacidn 
matemática/ M .  de Guz- 
mán, Pasado, presente y&- 
atro de la especialidad & 

Metodología y Didáctica de 
las Matenuíticas/ Mi Paz 
Bujanda, La investigacidn 
en los problemas & educa- 
cidn matemática/ M1 Luz 
Callejo de la Vega, Algunas 
reflexiones sobre la Ense- 
ñ a n ~  &l Análisis/ B.  Ru- 
bio, Los orígenes del Alge- 
bra Local/ C. Romo y la 
mesa redonda sobre Los 
problemas de la Ensemnza 
de la Matemática. 

cual, Pere. 
02837 

L ibro que inicia una serie 
de publicaciones que 

con el titulo genbrico de 
"Moduls de Tkniques 
d'Estudin ofrecen a los pro- 
fesores de enseñanzas me- . 

dias un material de aplica- 
ci6n en las diferentes 
asignaturas del cumculum 
escolar, con el fin de crear 
el habito de la comprensión 
y expresión inteligente. Tras 
una introducción, donde se 

señalan los objetivos y 
orientaciones para la utiliza- 
ción de los modulos, se tra- 
tan los siguientes aspectos: 
eficiencia lectora, amplia- 
ción del vocabulario, velo- 
cidad y comprensión lecto- 
ra, técnicas para mejorar la 
comprensión lectora, y un 
cuestionario de autorefle 
xión de los hitbitos lectores. 
Tambibn se insertan ejerci- 
cios en los módulos citados. 

3 1 



Curriculum: la reforma 

PSICOLOGIA Y CURRICULUM: Una a roximacidn 

escolar 
P psicopedagógica a la elaboración de curriculum 

César Coll.- Barcelona: Paidds, 1991.- 174 p.- (Cuader- 
nos de pedagogía; 4). 
Bibliografia, pp. 165- 1 74 
1. Psicología de la ediucacibn. 2. Ensenanza-Pwmas 
l. Coll, Cdsar 
37.014 

R eedici6n de Psicología 
y Currículum, de César 

Coll, uno de los autores cu- 
yos postulados han sido s e  
guidos en la elaboración de 
la actual reforma del siste 
ma educativo espaflol. El 
Modelo de Disefio Curricu- 
lar, que es lo que el lector 
encontrará en este libro, ha 
sido elaborado para respon- 
der a unas necesidades con- 
cretas: "favorecer la conti- 
nuidad y la coherencia del 
proyecto educativo entre los 
diferentes niveles de la edu- 
cación escolar, evitar las 
consecuencias que tiene pa- 
ra los alumnos la falta de 

DEL PROJECTE EDUCATIU A LA PROGRAMACK) 
D'AULA: El que el uan i el com dels instruments 
de la p~aniticacib d i&t ica  

Serafi Antúnez ...[ et al.).- Baroekna: G r a  1991.- 
120 p. - (Guix; 14) 
Bbibliograffa 
1. Didáctka. l. Antúnez, Sean 
37.014 

L ibro de carácter divul- 
gativo sobre el tema 

del currículum, que desde 
la Reforma del Sistema 
Educativo, toma un deter- 
minado modelo psicopeda- 
gógico: el constructivismo. 
En su primera, tercera y 
cuarta parte trata sobre el 
proyecto educativo del 
centro, el proyecto curricu- 
lar y la progtamaci6n de 
aula, es decir, los tres ins- 
trumentos esenciales en la 
planificación del centro es- 
colar. La segunda parte re- 
seña los rasgos más desta- 
cables del modelo cu- 
nicular de la reforma del 
sistema educativo. El libro 

ci6n de aula 
Entre los autores se encuen- - . .  . - - .  

continuidad y de coherencia finaliza con un ejemplo de Seratr Anmnez, Lluis 
en las propuestas cumcuia- CO entre 10s profeS0ieS de que va desde M. del Cüflllen, FCWKXSC 
res; y favorecer la coordina- los distintos niveles, dreas y el proyecto educativo de] Imbernos, h h r h s a  y 
ci6n y el di4logo pedagógi- materias". centro hasta la programa- Arito" Zavala- 

METODOLOGIA DE D S E W  CURRICULAR PARA 
EDUCACION SUPERIOR 

FrMa Día-Barriga Arceo ...[a al.].- Mexb : Trillas, 
1990.- 1760. 

Arceo, Frida 
378 

L a obra se propone pro- 
porcionar a los interesa- 

dos los conocimientos te6ri- 
cos necesarios que les 
permitan aplicar la metodo- 
logla &ica de diseño cuni- 
cular para la educación su- 
perior. Se presenta en cinco 
partes: fundamentos teórico- 
metodológicos del currlculo 
(definición de términos, 
descripción de las principa- 
les aportaciones tdricas, 
propuestas teóricas y meto- 
dológicas), fundamentación 
del currículo, perfil profe- 
sional, organización y es- 
tructuración cunicular y 
evaluacion continua del &- y externa de la eficiencia y 
dculo (evaluaciones interna eficacia). 

BACHILLERATO: Estructura y contenidos 

Madrid: MEC, Dimxi6n General ds RenowUn Pedag4- 
gka. - 350 p. 
1. Ensetiama secundaria-Programas. 
373.5 

S e presenta este docu- 
mento, dirigido a la co- 

munidad educativa y socie 
dad en general, con la 
voluntad de abrir un amplio 
debate acerca de una pro- 
puesta inicial de configura- 
ción de las Modalidades de 
Bachillerato, as1 como de 
las materias que las definen, 
desarrollando tambien el 
contenido educativo de ta- 
les materias (ordenados en 
nácleos tematicos y expre 
sados los objetivos en tea- 
minos de capacidades que 
los alumnos habrían de ad- 
quirir al cursarlas), y tanto optativas que no han de ser 
de las comunes fijadas por objeto de regulación estatal 
la Ley como de las de Mo- y que serán fijadas por las 
dalidad. Se presentan ejem- Administraciones Educati- 
plos de algunas materias vas competentes. 



Historia de la educación 

T ras un prólogo donde se 
muestran los aconteci- 

mientos que influyeron en 
la vida y concepcibn d a -  
gógica de Giner (el Krausis- 
mo, el periodo revoluciona- 
rio de 1868, la Institución 
Libre de Ensefianza), se pu- 
blica una selección de los 
textos ginerianos sobre la 
universidad, tema central de 
su pensamiento pedagbgico. 
Estos artículos, fechados 
entre 1893 y 1904, son: So- 

ESCRITOS SOBRE LA UNIVERSIDAD ESPAROLA 

Francisco Giner de los Ríos; edicidn de Teresa Rodrl- 
guez de Lecea.- Madrid: Espasa Calpe, 1990.- 239 p.- 
(Austral; 148A) 
1. Universidades-Esparia. l. Giner de los Rlos, Francisco. 
11. Rodrlguez de Lecea, Teresa, ed. 
3 78 (460) 

bre reformas en nuestras (descripción de la puesta en 
universidudes (segtín la edi- práctica de las ideas nacidas 
tora, el más acabado de los al calor de sus ensefianzas a 
suyos sobre el tema), Cues- travCs del grupo de profeso- 
tiones contemporáneas, La res krausistas que enseña- 
Universidad de Oviedo ban en esa universidad). 

PEDREZUELA: Historia de una escuela rural HISTORIA DE LA EDUCACION EN ESPANA: La ~ -~ 

educación durante la segunda ~epública y la gue L' José del Amo Lobo.- Madrid: Cemip, 1991.- 77 p. :¡l.- rra civil (1931-1939) 
(Biblioteca Pedagbgica; 6) LIZ 
1. Pedrezuela-Centros docentes. 2. Escuelas-Historia. l. Estudio reliminar, seleccih de texto& notas de 
Amo Lobo, Josddel. 11. Centro MadrileriodeInvestigaci6n Antonio &oler0 Pintado.- Madrid: MEC, 1891.- 512p. 

Ii, 
Pedaqdqicas :il. - (Breviarios de Educaci6n) 
373.3(4 60) 1. ~ducacidn- Historia. l. ~o le ro  Pintado, Antonio 

3 i(46O) 

P yuefia historia de una 
escuela rural, ubicada 

en Pedrezuela, en la provin- 
cia de Madrid. Uno de los 
actuales maestros de la cita- 
da escuela es el que la ha 
elaborado, y, para ello, nos 
seÍiala algunos datos de la 
historia de la localidad, de 
la propia escuela, de la kpo- 

ca de la desamortización y a 
partir de la guerra civil. En 
la dltimas páginas encontra- 
mos una relación de maes- 
tros (a partir de 1770). la 
transcripcibn de algunos do- 
cumentos y listado de los 
componentes de los Conse- 
jos y Juntas escolares 
(1936-1989). 

M den> Pintado realiza 
un amplio estudio pre- 

liminar (pp. 13-130) según 
los siguientes epígrafes: 
Aproxirnacibn general al 
contexto republicano; Las 
reforrnas educativas del pri- 
mer bienio; La revisidn del 
Frente Popular; Las reali- 
wcionvs vducc~tivas durante 

la guerra civil (tanto en la 
zona republicana como en 
la nacional). 

La sección de legislación 
incorpora treinta decretos, 
órdenes, leyes y la de docu- 
mentación ventitrks artícu- 
los, en su mayor parte ex- 
traídos de las revistas 
pcxlagbgicas de la Cpoca. 

PUBLICIDAD 



c.1 E.G.B. 

1 - LA LLUVIA ACIDA: La lluvia contaminada 

C> M. Bripht- Barcelona: ParramOn, 1991.- 32 p. :¡l.- (Nues- 
tro mundo en peligro) 
1. Medio ambiente-Deterioro. l. Mght, M. e 502 

L 

L a colección Nuestro 
mundo en peligro persi- 

gue dos grandes objetivos: 
ofrecer al lector joven una 
visión a su medida de la na- 
turaleza y magnitud del pro- 
blema de la contaminación 
ambiental, y combatir el fa- 
talismo que parece implícito 
en este asunto, ofreciendo 
diversas vías de remedio. 
Los volómenes se han redu- 

% cido intencionalmente a tra- 
.>al 

tar los cuatro peligros eco- pica1 y la capa de ozono. 
lógicos mAs conocidos: la Todas ellas han tenido gran 
lluvia Acida, el efecto inver- aceptación el la 6ltima Feria 
d e m ,  la deforestación tro- del libro infantil de Bolonia. 

EL MADRID DE LOS AUSTRIAS 

Teodoro Martin Martin.- Madrid: Servicio de Educacidn 
y Juventud del A untamknto, 1991. - 26 p. :¡l.- (Cuader- R nos madrile~ios; U2) 
Bibliografia 
1. Madrid-Historia. l. Martín Martín, Teodoro. 

C uaderno de gran utili- 
dad para el aprovecha- 

miento didactico de los r e  
comdos por la parte del 
casco viejo de Madrid cono- 
cida como "de los Austrias" 
(Plaza Mayor, Plaza de la 
Villa, Casa de Cisneros, 
Puente de Segovia, etcéte- 
ra). Incluye una panorámica 
histórica y urbanlstica, la 
descripción de los edificios 
mas singulares y varias pro- 
puestas de itinerarios. 

De la misma colecci6n 
han aparecido recientemen- 
te tltulos como: El Madrid 
de Cervantes, El monasterio 

de las Descalzas Reales y 
El Guernica. 

LA OLMA: Revista escolar 
N* 20 (abril).- Cantiveros (Avila): Centm de R e w ~ o s  

N umerosas son las activi- 
dades realizadas en la 

escuela rural que no tienen 
un mínimo de repercusión. 
Por ello sigue siendo una 
gran desconocida. Hemos 
rescatado de éste gran olvi- 
do una revista publicada en 
la localidad abulense de 
Cantiveros: revista escolar 
La Olma. Trata, por un la- 
do, dentro del marco de la 
Educación Ambiental, la re- 
cuperación, valoración y 
~0nServa~ibn del ecosistema 
de la Moraíía, y en conso- tema. Por otro lado, se trata 
nancia con ello, se presen- en 14 páginas el IV Cente- 
tan pequeflos trabajos de nario de San Juan de la 
alumnos de EGB sobre el Cmz. 

NOSOTROS, LOS NUDOS Y LAS CUERDAS 

Luis Gil érez Fraile; dibu' S, Jose Luis Sanz Salas.- 1 b' Madrid: cci6n Divulgativa: enthalon, 199 1. - 83 p. :¡l. 
1. Trabaps manuales-Nudos. l. Gilpérez Fraile, iuis. 11. 
Sanz Salas. Jose iuis. 

E n formato similar a un 
comic, se explican de 

manera clara y s&ncilla to- 
dos los nudos y amarres - 
para unir dos maderas, por 
ejemplo- más 6tiles y cono- 
cidos: "de tejedor", "de pes- 
cador", "de capuchino", "as 
de guía", "presilla de alon- 
dra", etcétera, asf como nu- 
merosos trucos, adornos, 
trenzas, formas de tensar 
cuerdas, y otras cuestiones 
generales sobre la fabrica- 
ción, tipos y resistencia de 
las cuerdas y cabos. Libro 
recomendado por Scouts de 
Espafla. 

m a r a  nifios desde 8 aííos. COLECCION "MASCOTA INFORMACION" contenidos y el disefio. et- r "Mascota informacidn ' 
conserva la mayor parte de Madrid: Altea 
las caracterfsticas de la co- 
lección "Benjanu'n inforrna- 
cidn" (desde 6 dos), que ya 
comentamos ampliamente 
en nuestro ndmero 16 (p. 
43): buena traduccion y 
adaptacion del original, for- 
mato pequeflo y resistente, 
amplitud temhtica, numero- 
sas ilustraciones en color, 
cuidada presentación de los 
34 

&era. ~ a s i a  el momento 
han aparecido 33 vol6me- 
nes, divididos en dos gran- 
des bloques tematicos: "La 
Naturaleza" y "La Humani- 
dad". con tftulos dedicados 
al lil;ro, el cuerpo, los tra- 
jes, las estaciones del año, 
los exploradores, la mitolo- 
gía y otros muchos temas 
que sin duda despertarcIn el 
inteds de los lectores a los 
que van dirigidos. 



B.U.P. 

CUENTOS Y LEYENDAS ESQUIMALES 

Henry Rink.- Madrid: Míraguano, 1991.- 1 M p. :iL- (U- 
bros de los malos tiempos; 38) 
Incluye separata realizada por J.J. Fuente 
1. Esquimales- Tradiciones y leyendas. l. Rink, Henry. 
11. Fuente, J. J. 
398.2 

L os cuentos y leyendas 
que se presentan en este 

volumen (selección de los 
recogidos por H. Rink, fun- 
dador de la llamada esqui- 
mologfa, en su publicación 
de 1875), reflejan con niti- 
dez los rasgos culturiiles M- 
sicos del pueblo esquimal. 
La mayoría de estas narra- 
ciones han sido conservadas 
de generación en genera- 
ción, y transmitidas casi de 
forma idéntica a como se 
contaron por primeni vez. En 
estas leyendas y cuentos, que 
giran en general alrededor 
del . hombre, ~ y no tanto sobre 
animales v otros temas. re- 
salta una- caractefistica': lo tremezclados, sin solución 
natural y lo sobrenatural de continuidad, en sus argu- 
aparecen constantemente en- mntos. 

LENGUAJE GRAFICO 

Juan Carlos Gete-Alonso, Virginio del Barrio.- Madrid: 
Alhambra Longman, 1991 .- 102 p. :¡l.- (Biblioteca de Re- 
cursos Didácticos; 43) 
1. Len uaks simbblicos. 2. MatemAticas. 1. Gete-Alonso, 
Juan arios. 11. Barrb, Virgilio del 
518 

E 

E ste libro desarrolla los 
aspectos fundamentales 

del lenguaje gráfico, enten- 
dido como conjunto de slm- 
bolos y convenios que per- 
miten comunicar una 
información cuantitativa de 
la manera mas eficiente po- 
sible. En consecuencia, lo 
que pretende es enseñar a 
saber leer y escribir en for- 
ma gráfica. Los aspectos re- 

cogidos son: relaciones y 
correspondencias; variables; 
tablas y gráficas; variación 
de una función; funciones 
experimentales. En cada 
uno de ellos hay introduc- 
ción, ejemplo propuesto, 
conceptos básicos, ejerci- 
cios y actividades. 
Con este volumen se llega 
al nómero 43 del proyecto 
didáctico BREDA. 

LA VIDA COTIDIANA DE LOS ARABES EN LA €U- 
ROPA MEDIEVAL 

Charles-Emmanuel Dufourcq.- Madrid: Ediciones Te- 
mas de Hoy, 199 1. - 301 p. :¡l. - (Historia; 10) 
Bibliografia 
1. España-Hm-Epoca musulmana, 71 1- MCM. 2. Musuhna- 
nes-lisas v custmm. l. DCllbum. Charles-Cmmanuel 

E ditado en 1978 en Fran- 
cia, nos llega ahora esta 

rigurosa y amena obra de di- 
vulgación de Dufourcq, ca- 
tedrático de Historia Medie 
val en la Universidad de 
París e islamista. La presen- 
cia árabe-musulmana en Eu- 
ropa supuso, entre otros as- 
pectos, la generación de 
intensos centros difusores 
de una brillante civilización, 
especialmente en Espaila y 
Sicilia, centros de irradia- 
ción cultural que contribu- 
yeron a la evolución intelec- 
tual del resto de Euroua. eran los usos y costumbres 
&6mo era la vida cotidiana, de los inmigrádos? ... A dar 
las condiciones en esos paf- respuesta a éstas y otras pre- 
ses conquistados? ¿Cuales guntas se destina esta obra. 

MARTIN LUTHER KlNG 

Valerie Schloredt y Pam Brown.- Madrid: SM, 1990.- 
64 p. :¡l. - (Gente de ayer y de hoy) 
1. King, Martin Luther-Biografias. 2. Negros-Derechos. 
l. Schloredt, Valerie. 11. Bmwn, Pam 
92 King 

E n esta breve biograffa del 
líder del Movimiento de 

los derechos civiles, se reco- 
gen los hitos principies del 
camino que va entre la llega- 
da de caxgamentos & barcos 
negren>s (cincuenta millones 
de personas h m n  obligadas 
a embarcarse en las costas 
africanas y no quince, como 
se sefhla en el libro) y la si- 
tuación actual, que no es, ni 
mucho menos, de supresión 

del racismo en EE.UU. 
Bien ilustrada y documen- 
tada, esta obrita está bien 
estmcturada como libro de 
divulgación documental: 
además del texto en sf, nos 
encontramos con un resu- 
men de la situación de los 
negros en los EE.UU., un 
vocabulario, cronologfa e 
lndice analltico. También 
idónea para el Ciclo Supe- 
rior de EGB. 

A unque siempre ha habi- 
do manuales para escri- 

bir, actualmente, sin embar- 
go, están proliferando. El 
estudio de la literatura, no 
como una historia de m- 
mentes e ideas, sino como 
prslctica de la escritura, está 
produciendo un nuevo accs 
so al arte literario que pone 
el acento en la llamada 
creatividad. El &mino im- 
plica varios sentidos que 
abarcan no s610 la escritura 

COMO APRENDER A ESCRIBIR CREATIVAMENTE 

José Luis Alegre Cudós.- Madrid: Libertanas, 1991.- 
132 D. (Ensavo: 481 
1. ~schura-Énseflanza. l. Alegre Cudbs, José Luis 
tXl3 (075.4) 

de cuentos, por ejemplo, si- to ni imaginación. Este ma- 
no tambien la elaboración nual quiere destacar, sobre 
de frases publicitarias. Es- todo, la necesidad de diver- 
aibir bien, como casi todo, timento y distancia con el 
se puede aprender, pero lenguaje. Partiendo de la es- 
ningón manual regala talen- tructura más sencilla de la 

frase, esto es, sujeto y pre- 
dicado, se extiende a través 
de la analogía y las relacio- 
nes entre las palabras, apli- 
cando una combinatoria que 
aspira a despertar en el lec- 
tor el deseo de escribir. Me- 
diante el juego, el humor y 
algunas dosis de ironla, lo 
cierto es que consigue, al 
menos, desinhibir y dispo- 
ner el camino para que el 
lector se ejercite sin miedo 
en la escritura. 
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COLECClON "SPINNAKER" [Software] 

Madrid: haya MuIthedia 

N ueva serie de So> fácil 
de aplicaciones basicas, 

que pueden ser de gran uti- 
lidad para alumnos de ciclo 
superior de la EGB, BUP y 
FP, ya que son faciles de 
manejar y aprender. PC 
Teso ,  PC Gráfico, PC Gíl-  
culo y PC Base, son algu- 

nos de los programas de es- 
ta colecci6n, que contienen 
las características esenciales 
y un nivel para no iniciados 
de las aplicaciones más uti- 
lizadas en todos los ambi- 
tos: procesador de textos, 
hoja de  alc culo, gestor de 
bases de datos y gdficos. ' MAQUINAS VOLADORAS 1 EL LENGUAJE DE FUNCIONES Y GRAFICAS 

$- Andrew Nihum.- MadM: A/iea, 1991.- 63 p. :l.- (Biblb Shell Centre for Mathematical Education.- Bilbao: OnC 
teca Visual) versidad del Pals Vasco :MEC, 1990. - 272 p. :¡l. k 1. Aemn&&a. l. Nahum, Anaen 1. Matemáticas. l. Shell Centre for Mathematical Educa- 
620.73 . tion 

5 1 

L a cuidada documenta- 
ción gráfica, junto a la 

excelente reproduccih de 
las ilustraciones son dos de 
las características más des- 
tacadas de este libro. Con 
el, se puede practicamente 
"entrar" en la cabina de un 
reactor, enfundarse el traje 
espacial de los pioneros de 

la aviación o intentar cons- 
truirse uno mismo un ala 
delta, siguiendo el modelo 
que se presenta. 
Libro para todas las edades, 
que incluimos en esta sec- 
ción por el gran i3teré.s que 
puede despertar en estu- 
diantes y aficionados a mo- 
tores y aparatos mecánicos. 

A unque todos los alum- 
nos de maternaticas uti- 

lizan habitualmente tablas y 
gráficas, pocos las manejan 
con fluidez para describir y 
analizar situaciones del 
mundo real. Este libro con- 
tiene una serie de materiales 
didacticos para el profesor y 
el alumno, que proponen 

técnicas para mejorar la 
comprensión cualitativa y 
cuantitativa del lenguaje de 
las gráficas. Ademtls de los 
ejercicios de trabajo en gru- 
po y discusión en clase, se 
presentan modelos de pre- 
guntas de examen, colec- 
ciones de problemas y otros 
materiales de apoyo. 

PUBLICIDAD 



Educación de adultos 

E n las 190 páginas dedi- 
cadas al tema "Los 

adultos y la educación" se 
publican: La educacidn de 
adultos en el siglo XiX: los 
primeros pasos hacia la 
constitucidn & un nuew 
ámbito educativo/ A. Tiana, 
Universalización e indivi- 
dualitacidn de la fonnacidn 
de adultos/ J .  Kade, Pautas 
& la educación de adultos 
en la actualidad/ A. Mon- 
c16s, Educaci6n de adultos 

REVISTA DE EWCACION 

N9 294 (enero-abril).- Madrid: MEC, 1991. - 521 p. 

y sociologia: un marco te& 
rico/ 0. Nordhaug, Saber y 
práctica en la formcidn & 
ahltos/ G. Malglaive, Di- 
reccidn de un examen críti- 
co de las prácticas en la 
educación permanente/ 
J.W. Apps, Aprendizaje en 
el centro de trabajo/ V.J. 

Marsick, Situación de la 
educacidn de adultos en la 
práctica/ R.S. Usher y El 
efecto desniveladoc cdmo 
el modelo actual & creci- 
miento de la teoría y prácti- 
ca educativas está generan- 
do analfabetismo funcional/ 
R. Flecha. 

MATERIALES PARA LA EDlJCAClON DE ADULTOS 

NQ 1 (Enero).- Las Pahnas: Consebria de EducaMn. Cul- 
tura y Depohes, 199 1. - 44 p. :¡l. 

* 

N ueva revista para el t e  
ma de la educación de 

adultos, que nace con el de- 
seo de contribuir al análisis 
de la realidad social y a la 
reflexión te6rica y prhctica 
sobre este tipo de educa- 
ción. En este primer número 
se recogen algunas de las 
ponencias y comunicacio- 
nes presentadas en el módu- 
lo 2 del curso de formación, 
que con el titulo de Currl- 
culum y ehcacidn de adul- 
tos pretendla disefiar las ba- 
ses del futuro currículum de 
educaci6n de adultos de la Alfabetizaci6n y un grupo 
Comunidad Canaria. Tam- de experiencias (sobre el 
bien hay artículos referentes sistema modular, la orienta- 
al ARO Internacional de la ción profesional, la radio). 

ADULTU Y APRENDIZAJE: Enfoques psicológicos 

Mark Tennant- Barcelona: El Roure, 1991.- 189 p.- 
(Apertura; 6) 
Bibliogra fia, pp. 1 77- 189 
1. Educación de adultos. l. Tennant, Mark 
374.7 

E 1 libro trata de la psico- 
logfa y del aprendizaje 

de adultos. El primer grupo 
de capítulos se centra en las 
teorías que hacen referencia 
a los aspectos afectivos del 
aprendizaje y desarrollo de 
adultos. Los otros dos exa- 
minan el papel de los facto- 
res cognoscitivos en apren- 
dizaje y desarrollo y el 
impacto del contexto social 
en que el aprendizaje se está 
llevando a cabo. Contiene 
una extensa bibliografía de 
m8s de 200 referencias. 

LA COMUNIDAD DE MADRID POR LA 
ALFABETIZACION 

Madrid: Direccibn General de Educacan de la Comuni- 
Lz, 

dad, 1990. - 262 p. 
1. Educacibn de adultos. 2. Alfabetizacribn. l. Madrid (Co- 
munidad Aut6noma)-Direcci6n General de Educación 
374.7 

L a proclamación por 
parte de la Unesco de 

1990 como Afío Interna- 
cional de la Alfabetización, 
ha sido el motivo de la edi- 
cidn de este libro. 
En la primera parte se re- 
cogen los aspectos te6ricos 
y los relativos a las dife- 
rentes políticas alfabetiza- 
doras llevadas a cabo en 
nuestro pals desde la gue- 
rra civil, ademhs de la nor- 
mativa legal de estas dos 
óltimas décadas. Cierra es- 
ta parte la perspectiva y ta- 

rea de la Educación de 
Adultos en la Comunidad 
de Madrid y la presentación 
del estudio sobre analfabe- 
tismo absoluto, y funcional 
en esa región. 
La amplia segunda parte re- 
coge el testimonio de profe- 
sores, alumnos y profesio- 
nales de diversos sectores 
(escritores, actores, editores, 
etcétera). 
La directora de la publica- 
ci6n es ML Jesús Garrido, y 
la coordinadora técnica Ali- 
cia Bardo. 

- - 

LA EDUCACION BASCA DE ADULTOS 

Joaquin Garcia Carrasca.- Barcelona: Ceac, 1991.- 
16 1 p. - (Pedagogía Social O Educación de adultos. l. arcia Canasco, Joaquín 

S e plantea como una re- 
flexibn sobre la condi- 

ción pedagógica de la comu- 
nicaci6n con los adultos, 
promoviendo la capacidad 
aut6noma de aprendizaje, la 
capacidad creativa de expre- 
sión y la capacidad de dis- 
fmte de bienes culturales: la 
calidad de vida posible en un 
entorno humano y natural 
determinado. La teoría del 
currículum, el anaifabetismo 
funcional, los modelos de 
programas y la experiencia 
previa son otros de los as- 
pectos aquí analizados. 
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[ - LA CASA INTELIGENTE: Hacia un hogar interactivo 
Q y autom8tico 

Edicibn de Santiago Lorente.- Madrid: Funde-, 
1991.- 159p.-(Sectoes;4) e Bibliografía 
1. Edificios de viviendas-lnstaiaciones. 2. Tecnologla. 
l. Lorente, Santiago, ed. e 644-007 

unto a los ya tradiciona- u l J les eiectrociom~ticos, Q otros más recientes como el 
2 fax, videotex -el 'banco en 

casaw, paginas amarillas 
electrónicas-, videoteléfono 
o incluso robots, están con- 

Q figurando un nuevo concep 
to de hogar, la llamada casa 
inteligente. En este libro se L= aborda, con seriedad y pro- 
fundidad, su realidad actual 
y proyección futura, sin 
caer en la ciencia ficcibn. 
Contiene abundantes refe 
reacias a la situación en los 
patses pioneros, el caso es- 
pan01 y las repercusiones 
sociológicas, psicológicas o 
económicas de estas nuevas 
tecnologlas. En la elabora- 
ción de esta obra han cola- 
borado Oscar Battistón, in- 

geniero de telecomunicacio- 
nes, Teodoro Hernhndez, 
sociblogo, y especialistas 
del ISEM, EDIS e Instituto 
Nacional de Consumo. 

IMAGEN DlDACTlCA 
Joan Costa, Abraham Moles.- Barcelona: CEAC, 1991.- 
272 p. :¡l.- (Enciclopedia del Diserio) 
Bibliografía 
1. Diseno. 2. Semhlagla. l. Costa, dan. 11. Males, 
Abraham. 
74:m 

E nciclopedia dirigida por 
reconocidos especialis- 

tas en el campo de la comu- 
nicación visual, que aborda 
en este volumen diversos 
aspectos relativos a los sis- 
temas de signos visuales, su 
diseno y utilización did8cti- 
ca. 
Planteada desde un punto 
de vista interdisciplinar, 
puede ser de utilidad para 
teóricos de la imagen, pe- 
riodistas, diseiradores artís- 
ticos e industriales, edito- 
res, educadores o incluso 
estudiantes de Ense5anza 
Medias como aliciente para 
la elección de una profe 
sión. Contiene numerosos 
ejemplos y excelentes foto- 

h s  títulos que conforman 
esta Enciclopedia del Dise 
iio son: Imagen Global, 
SemlLtica, Foto-Diseno, 
La Letra y Grafismo Fun- 
cional. 

COLECCION "LA MUSICA Y LOS MUSICOS" 

Madrid: Javier Vegara editor. 

C on motivo del "Aiío 
Mozariiano 1991", Ja- 

vier Vergara Editor ha reco- 
gido en un catálogo mono- 
gráfico los más de treinta 
voldmenes de su colección 
"La música y los músicos", 
escritos por los mtls recono- 
cidos especialistas. La co- 
lección contiene tres tipos 
de textos; por una parte, las 
"Obras generales" como 
Historia de los Castrati o 
Invitacidn a la dpera. Por 
otra, la serie escrita por 
H.C. Schonberg que agrupa 
en voldmenes monográficos 
a Los virtuosos, Los gran- 
des compositores, Los gran- 
des pianistas y Los grandes 
directores, y en texer lugar, 
biografías de los mas desta- 
cados compositores de to- 
dos los tiempos, incluidos 
los mdsicos de jazz. 

Cada volumen contiene 
abundante informaci6n so- 

bre los mdsicos y su 6poca, 
y fruto de una rigurosa s e  
lección de los autores de los 
textos se ha conseguido 
además una agilidad expre 
siva que los hace accesibles 
al gran pdblico y al mismo 
tiempo interesantes para los 
especialistas. 

MANUAL DE SEXUALIDAD EN ATENCION 
PRIMARIA 

Juan Carlos Olazábal Ulacia ...[ et al.].- Salamanca: 
Amad, 1990.- 142 p. 
Bibliografla 
Educacidn sexual. l. Olazábal Ulacia, Juan Carlas 

E scrito por un m6dico y 
tres psicólogos de la 

Universidad de Salamanca 
(Juan Carlos OlazAbal, Con- 
cepción Marcos, Felix Lb- 
pez Sanchez y Antonio 
Fuertes Martín). 
Parte de la idea de que la 
mayoría de los problemas 
sobre sexualidad que se 
plantean en las consultas de 
Atención Primaria, obede- 
cen más a cuestiones de ig- 
norancia y falsa informa- 
cidn que a una profunda 
problemtltica psicológica 
que requiera cuidados espe- 
cíficos por terapeutas se- 
xuales. 
En este manual, se quiere 
ofrecer por una parte un ni- 

vel adecuado de informa- 
ci6n cienttfica, y por otra, 
un talante flexible y no mo- 
d i an te .  
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Bibliografía 
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Introducción 

L A ESCASEZ de medios de que adolecen los centros, 
es, sin duda, uno de los principales carencias de la 
actual reforma educativa. La tnsuficiente dotación 
humana el poco aprecio social que tiene la profe- 
sidn de e d ucador, es otro factor ne ativo de la tradi- 

Y ;9 cional sostenida precariedad e ucativa. No obs- 
tante, lo más grave desde e punto de vista cualitativo es la pervivencia 
de los métodos arcaicos -rutinarios y fundamentalmente rnemodsticos- 
en los que se halla anclado el sistema, que no ha sabido adaptarse a la rea- 
lidad en la que se halla inmerso. 

Esta trilogía no puede ser mantenida por más tiempo. Consciente de 
ello, el Ministerio de Educacidn y Ciencia está desarrollando una refor- 
ma en rofundidad del sistema educativo, para dar respuesta -espera- 
mos- a r os tres aspectos. Una reforma que aspira a estructurar una nueva 
manera de aprender, que cambia contenidos, mt?todos y formas de orga- 
nizacidn; pero, esencialmente pretende cambiar los "materiales", enten- 
didos estos como "instrumentos que puedan servir de recurso" para 
aprender. 

Estos instrumentos -de muy variada fndole- suponen, claramente, una 
alternativa al libro de texto; o, al menos lo cuestionan como único y ex- 
clusivo material í$dúctico, tal y como ha sido concebido hasta el mornen- 
fo. Y en este campo, la introducción de los medios de comunicacifn en el 
curdculo es u n  reto, si bien no novedoso, asumido de manera bastante 
generalizada y contenido en el Diseño Curricular Base (DCB), uizá co- 4 mo u n  intento de superar la gran contradicción que representa e manido 
tdpico de que "vivimos en una civilización de la comunicacih ". Y de 
una manera especial la prensa escrita, aportación importante a nuevos 
estilos de hacer en educación. 

Es este convencimiento el que nos ha llevado a recoger, sin ánimo de 
aportación cerrada, una bibliografln anotada -ya no tan escasa- existente 
en España sobre el tema y que surge de la interrelación de la Pedagogla 
con lns Ciencias de la Informacidn. Completa este dossier un  decálogo so- 
bre Prensa-Escuela propuesto por Francisco Javier Bemal el verano pa- 
sado en la Universidad Menéndez Pelayo, en Cuenca, apenas divulgado 
por la prensa especializada. 



Bibliografía 
BARTOLO& CRESPO, Do- 

naciano. La prensa en las aulas. 
Madrid: ICCE, 1983. 

Pionero, el autor, de la inUoducci6n 
del periódico en el aula, el libro es la 
consecuencia de su larga experiencia 
en la educación bhica (hoy es Profe- 
sor Titular de la Facultad de Ciencias 
de la Información) y fruto de su Tesis 
Doctoral. Es un libro eminentemente 
pdctico, con experiencias constatadas 
en la labor diaria en el aula. 

0 CALVIMONTES, J. El Perió- 
dico. MCxico: Trillas, 1983. 

Es "un conjunto de sugerencias para 
replantear la relacidn del estudiante 
con el periódico ". 

"La aportación de este obra comienza 
cuando, por la observación y el análi- 
sis, se sugiere identificar las funciones 
del periódico y concluye, necesaria- 
mente, cuando se ha desarrollado la 
capacidad de manejarlo como instm- 
mento auxiliar de aprendizaje" (de la 
Introducción, pg. 8). 

Su estxucturación en unidades de tra- 
bajo, puede ser una de sus virtudes ca- 
ra a la utilización. 

CERVERA, J. Otra escuela: 
cine, radio, televisidn, prensa. 
Madrid: S.M., 1977. 

Dedicado a todos los medios, este li- 
bro es el wntrapeso al alegre optirnis- 
mo que contempla la introducci6n de 
los medios de comunicación en el au- 
la, como si fuese la panacea de todos 
los males de la educación. Cuestiona 
su uso y pone en la balanza lo negati- 
vo que de ellos se puede derivar. Con 
todo, es una obra Msica, de lectura 
obligatoria. 

CORZO TORAL, J. L. Leer 
peribdicos en clase. Una progra- 
mación para EGB, Medias, 
Adultos y Compensatoria. Papel 
de Prueba. Madrid: Popular, 
1986. 

Producto de su experiencia de más 
de quince aflos de utilización de la 
prensa diaria en la Casa-Escuela 
"Santiago Uno", de Salamanca, en 
este libro, que sigue las pautas mar- 
cadas por Lorenzo Milani, aglutinan- 
te del Movimiento de Educadores 
Milanianos. Ofrece una lectura críti- 
ca de los medios de comunicación y 
de sus mensajes, junto w n  un n6me- 
m considerable de textos periodlsti- 

cos y actividades, para ser utilizados 
por el profesor. El libro va más alla de 
las gulas didacticas al uso. Su propio 
autor afirma que "no se trata de intro- 
ducir a los chicos en tl  (periódico), sin 
mas, sino de protegerles activamente 
contra el, y a traves suyo de todos los 
medios de comunicación social". 

CHENEY, A. B. ta enseñiznta 
de la lectura por el periódico. 
Madrid: Cincel, 1981. 

Proporciona ejemplos prácticos de 
utilización de la prensa en el aula. De 
una manera especial pan el área de 
Lenguaje, con sugerenci~s concretas 
para realizar actividdcr, dc? perfeccio- 
namiento, desde los primeros aííos, 
tanto de la expresión oral coni: - c o i -  

ta. Contiene, además, un apéndice de 
Juan Vioque, con la preocupaci6n de 
acomodar a los Programas Renovados 
de EGB la utilizacibn del periódico en 
la escuela. 

DOMINGUEZ DE CONTI, 1. 
Los acontecimientos de la actua- 
lidad y su utilimcidn en el aula. 
Buenos Aires: Kapelusz, 1972. 
(Cuadernos pedagógicos; 22). 

Con sólo cuarenta paginas, contiene 
sugerencias de utilización de la actua- 
lidad como aprendizaje, capaces de ac- 
tualizar la pedagogía hasta conseguir 
el objetivo propuesto en su edición: 
"Contribuir a que los alumnos vivan 
con buen Cxito, en un ambiente nuevo 
y en constante evolución", ambicio- 
nando "proyectar la escuela a la vida, 
pero a la vida actual". 

FLORES JARAMILLO, R. El 
uso de la prensa en la alfabeti- 
zacidn de adultos. Madrid: Ma- 
gisterio Espafiol, 1979. 

Por iniciativa del Instituto Interna- 
cional para los Mbtodos de Alfabe- 
tizacidn de Adultos, establecido en 
Teherán, el autor pretende poner en 
manos de los educadores de adultos 
un instrumento para cumplir su w- 
metido de desarrollo de la cultura 
como liberación. Aunque bhsica- 
mente está destinado a programas 
de desarrollo para el Tercer Mundo, 
contiene suficientes datos como pa- 
ra considerarlo una obra esencial 
cara al fomento de la prensa en el 
quehacer educativo, esencialmente 
como medio de educaci6n perma- 
nente. 

FLORES JARAMILLO, R. Los 
medios de comunicación y la 
educacidn permanente. Madrid: 
Oriens, 1982. 

Con profundidad de conocimiento y 
fluidez expositiva, estudia, a la luz de 
las filtimas aportaciones tknicas y 
científicas, la incidencia de la explo- 
sión de las comunicaciones en la edu- 
a 46n permanente, a la que considera 
n no "uno de los fundamentos del de- 
sarrollo de la humanidad". Analiza los 
m(dios de funcibn de la pedagogla, 
con un horizonte de futuro, abriendo 
un panorama de enorme atractivo, es- 
pecialmente para informadores y du- 
cadores. 

FREINET, C. Inventar el pe- 
riddico. La Prensa en la escuela. 
Madrid: Grupo Cultural Zero, 
1986. 

El texto explica cómo es un peri6di- 
co por dentro, su función en la socie- 
dad, el lenguaje ... Pretende, 
básicamente, llegar tanto a los maes- 
tros como a los discípulos, desmitifi- 
cando el mundo del periodismo. 
Aporta formas de trabajar con la pren- 
sa en clase sin convertir al maestro en 
periodista, como es el caso generaliza- 
do, sino meter un periodista (caso del 
autor) dentro de la escuela. 

GOMEZ DEL CASTILLO, J. 
No hay libertad de informacidn 
(Prensa en la escuela). Madrid: 
Movimiento Cultural Cristiano, 
1986. 

Es la finica obra en español que res- 
ponde a un verdadero concepto de la 
"innovación" educativa, con perspec- 
tivas de futuro: aborda el tema de la 
preparación en las Escuelas de For- 
mación del Profesorado de EGB, co- 
mo necesidad para abordar la 
enseflanza del periódico con talante 
crítico. 

GONNET, J. El periúdico en la 
escuela. Creacidn y utilizacidn. 
Madrid: Narcea, 1984. 

El libro aporta sugerencias sobre &m0 
organizar un periódico escolar. Analiza 
la "prensa adulta" y ofrece medios para 
crear una actitud uítica ante ella. En el 
fondo se trata de un ensayo, en el que se 
relacionan divasas experiencias de utili- 
zación del peri6dico en el aula, más que 
de una obra d v a ,  aunque con un ni- 
vel importante. 
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GUILLAMEZ, J. Conocer la 
prensa. Introducción a su uso en 
la escuela. Colección Medios de 
Comunicación en la Enseñanza. 
Barcelona: Gustavo Gili, 1989. 

El aserto del propio autor sobre que 
la prensa "permite iniciar a los escola- 
res en el habito de la lectura informati- 
va y formar, por tanto, futuros 
ciudadanos con sentido crltico y capa- 
cidad de reflexión sobre los hechos de 
actualidad en su medio y más alla de 
61" puede resumir bien las intenciones 
de este libro. 

Analiza en 61 el mundo de la prensa: 
orígenes, actividad periodfstica, fuen- 
tes informativas, gtneros periodísti- 
cos, tecnología, et&tera, e incluye un 
glosano de términos utilizados en la 
profesión periodfstica. 

O IEPS: El Periódico: un diálogo 
& la escuela con la actualidad. 
Madrid: Departamento de Cien- 
cias del Lenguaje del IEPS: Nar- 
cea, 1981. 

En un pequeiio op6sculo de 46 pdgi- 
nas se condensa toda una gula de tra- 
bajo con los periódicos, "dirigido 
fundamentalmente al profesor de 
EGB, procurando poner en sus manos 
unas llneas de trabajo sobre el periódi- 
co y con el periódico". Esta centrado 
en el trabajo con la prensa en general, 
en un intento de acercamiento al me- 
dio tal y como aparece y llega a las 
manos del lector. "El peribdico que 
existe, no el que debeda existir". 

0 MILANI, L. Maestro y cura & 
hrbiana, experiencias pastora- 
les. Madrid: Marsiega, 1975. 

Publicado en 1958, este libro contie- 
ne referencias sistemfiticas y especiali- 
zadas relativas al tema. En ellas ha 
basado Corzo Toral sus experiencias, 
cuyo fruto ha sido el libro referenciado 
aiteriormente. 

MIRAVILLES, L. Iniciucidn al 
periodismo escolar: Teoría y 
próctica. Salamanca: ICE de la 
Universidad de Salamanca, 
1985. (Documentos didhcticos) 

Contiene un analisis del peri6dico. 
además de datos bfisicos para su com- 
prensión técnica. Pero, sobre todo, 
ejercicios didhcticos interesantes y no- 
vedosos, llenos de imaginación y cuya 
pretensión básica, como el mismo au- 
tor manifiesta, es "la necesidad de la 
creatividad". 

REBOUL, O. Aprender a usar 
las fientes & infonnacidn. Tkc- 
nicas para la escuela. Madrid: 
N- 1980. 
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Consciente de que "no existe pedago- 
@a activa sin formación en las tecni- 
cas de documentación e información", 
el autor propone a los profesores todo 
tipo de procedimientos y "prácticas 
documentales" con el prop6sito de en- 
señar a los alumnos a "recoger, docu- 
mentación, a clasificar documentos" y 
a estudiarlos, a "saber utilizar una bi- 
blioteca y recurrir a un archivo ..." ca- 
pacitandolos as1 para realizar una 
investigación personal con autonomía. 
Es basico a la hora de empezar a e s  
tudiar con la prensa. En definitiva, 
trata de lograr el objetivo de "educar 
informando". 

0 ROIG, P. Matemáticas y noti- 
cias. Barcelona: Avance, 1976. 

Con aportaciones, sugerencias y mo- 
dos de trabajo sobre temas de actuali- 
dad, al estudio de las Matemfiticas. 
Contiene ideas originales sobre aplica- 
ción directa a la diaria labor en una 
clase de esta asignatura. 

ROLLAN MNDEZ, Maun, y 
Eladio Sastre Zarzuela. El cdmic 
en la escuela. Aplicaciones di- 
dáctica~. Valladolid: Instituto de 
CC. de la Educación, 1986. 

Se trata de un libro eminentemente 
práctico. Usando el cómic como moti- 
vación, elaboran un metodo "concebi- 
do con lógica incuestionable y 
realizado con claridad, concisión y or- 
den", para trabajar con el cómic en el 
aula. Proponen un gui6n de un tema 
elegido como muestra de objeto de es- 
tudio, que desarrollan en un doble pla- 
no te6rico y pdctico. E incluyen una 
propuesta de trabajo del cómic en cada 
una de las Breas de experiencia para 
cada uno de los Ciclos, desde Preesco- 
lar al Superior de la EGB. 

ROTGER, B. y ROQUE J. Cd- 
mo leer la prensa escrita: Di- 
dáctica y fichas prácticas para 
EGB, Bachillerato y F. P.). Ma- 
drid: Escuela Espailola, 1982. 

Un especialista en Pedagogía -Ins- 
pector de Educación- y una periodista, 
invitan a reflexionar con este libro so- 
bre las posibilidades de la prensa es- 
crita como auxiliar didhctico, como 
técnica de trabajo y como objeto mis- 
mo de estudio. 
Aporta una enorme cantidad de fi- 

chas didkticas, para distintos ciclos 
de EGB, BUP y FP. Es un texto reco- 
mendable, aunque contiene algunos 
errores de concepto. 

SEVILLANO GARCIA, M.L. 
y Bartolome Crespo, D. Prensa: 
su didáctica, teoná, eqeriencias 

y resultados". Madrid: UNED, 
1988. (Cuadernos) 

Los autores analizan y valoran diver- 
sas experiencias y aportan ideas de c6- 
mo entender y trabajar con los 
periódicos. 

"El periódico -afirman-, oficialmente 
ya no esta confinado a una presencia 
simb6lica en la escuela, sino que se 
convierte en un objeto de estudio, des- 
tinado a formar a los alumnos en una 
mejor lectura de la prensa y a dar una 
opinión crítica sobre ella". 

O VARIC~S AUTORES. La pren- 
sa en la escuela. I Simposio In- 
ternacional. Barcelona: Departa- 
mento de Cultua & la Geaaaliiat 

; &Catalu@ 1984. 
Publicación de las ponencias, comu- 

nicaciones, intervenciones personales 
y mesas redondas del Simposio cele- 
brado en mano de 1983. La calidad de 
los trabajos hace de éste un libro suge- 
rente, con amplias posibilidades para 
quien desee hacer de la prensa un re+ 
curso para sus enseñanzas. 

VEIRA, C. La prensa en la es- 
cuela. Madrid: Marsiega, 1979. 

Su punto de partida es explicar la n e  
cesidad de incorporar la prensa al aula. 
Bgsicamente teórico y de escasa pro- 
fundizacibn, una parte del libro está 
destinada a recopilar testimonios sobre 
actividades y experiencias pedagógi- 
cas con el periódico. Haciendo e s p  
cid mención de la publicación de los 
suplementos de "Prensa did8cticaw pu- 
blicados en el diario Ya, empresa a la 
que estuvo vinculado el autor. 

0 VIOQUE LOZANO, J. .La uti: 
litacibn de la prensa en la es- 
cuela. Madrid: Cincel, 1984. 

Es un libro eminentemente práctico, 
basado en los Programas Renovados 
de EGB, cuya preocupación es la de 
acomodar a estos la utilización del pe- 
riódico en clase. Todas las sugerencias 
son fruto de la experimentación perso- 
nal del autor. 

Cano afitmábays al principio, esta 
relación bibliográ ca no es definitiva, 
afortunadamente. Y considerarnos ne- 
cesario setialar, para terminar, que 
muchas publicaciones periódicas con- 
tienen abundantes trabajos con divul- 
gación de experiencias sobre las 
aplicaciones del periódico en el aula, 
que no resenamos aqul por trascen- 
der al espacio y a la índole de esta re- 
vista. 

Francisco Castlllo Aranda 



Novedades 

Prologado por el Profesor Marín 
Ibhflez, como garantía de calidad, 
la novedad de este libro radica en 
su actualización. por cuanto, to- . . 
mando como centro la reforma de 
la enseñanza, introduce los me- 
dios de comunicación en el "cu- 
mculum" escolar (cap. i), 
presenta un diseiio y desarrollo 
del mismo (cap. II) y propone di- 
ferentes modelos prácticos para trabajar con los me- 
dios de comunicación en el aula (cap. IU). El c e  
de obra eminentemente práctica se completa con los 
"modelos de fichas de análisis didtlctico en la prensa" 
y los modelos de evaluación". Tema este último, no 
contenido en ninguna de las obras comentadas. 

BALLESTA PAGAN, F. Javier. Prensa y escuela 
en la regibn de Murcia. Murcia: Universidad. Se- 
cretariado de publicaciones, 1 991. 

Cmhadocasieaiexchisivaeneldesa- 
d i o  del pmgrama "F'rensae~cuela" en dicha el libro tiene * m 
& p o r ~ e ~ a l g u n a s  
expcaiencias aiginales y especialniente 
su aportaciúnal valorde lapreasa enel 
quehacer escolar. La exhaustiva biblio 
gdaapottadaporelautor,amticontieoeno 
sólo obras direcbunente tielacionadas 
cm el tema, sicm algunas básicas cuyo 
conocimiento es fundamental para quienes deseen iievar 
el periódico a sus aulas. 

- 

VALLES CALATRAVA, José R. La prensa. Madrid: Al- 
hambra Longman, 1991. (Bibiioteca de Recursos Didácti- 
cos; 44). 

La editorial Aihambra ha querido inccx- 
porar a su colección %iblioteca & 
Recursos Didlictidos"e4 tema de la 
prensa con destino a la educacibn. Si 
bien no se trata de un estudio exhaus- 
tivo del medio, el libro está enfocado 
a una doble vertiente: una, destinada a 
corregir los objetos del área concreta 
de Lengua Espaflola; dos, un libro cu- 
yo fin esta en sf mismo, puesto que 
contempla la prensa, no como recurso 
didhctico, sino objeto de estudio. Por 
su simplicidad, no exenta de rigor y su 
sencillez, representa una obra imprescindible para un cono- 
cimiento del medio, por parte de los alumnos. 

BALLESTA PAGAN, F. Javier. La inclwporación de /a 
prensa a la escuela. Moraleja de Enrnedio (Madrid): 
Seco Olea Ediciones, 1991. (Panorama). 

Comoailmmecióndel i i i~ ,e lau-  
tor ha compuesto esta obra seria y rigu- 
rosa. Seria por el rigor del tratamiento. 
Rigurosa por cuanto partiendo & un 
estuáio exploratorio de la situaci6n en- 
tre el profesorado y en el contexto es- 
colar, el autor desarrolla un trabap de 
investigaci61.1 tomando al profesor co- 
mo punto de partida y desde el punto 
de vista de usuario de la prensa. Se trata de un trabajo de 
obligada lecnira para todo profesor que quiera introducir y 
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i mmer dlcdo~~lo general de BENITO, ANGEL. DiccioníwfO de cienck~ y de b comunlo ngcesm de la comunicam IW i 
i y t & n m  de h m u n b -  CMR Madrid: Paullnas, 1991. terpersonal. Ei tatamiento de las I 
: dbn, redactado cmplegmente en 'voces' responde a los resultada, : 
i castellano por 87 autores espariales amies de la investigacibn cm& ! 
: que realuan su achvidad academlca o prolesanal en facultade, uni- ca de la municaabn. Ei estilo es dar0 y &gil, ei propco y mas : 
i veolitarlas y en empresas de camunicecidn especlallradas. Eajo la dC edecuado de los mejores dicdonarloo Cada voz va acompaña- ! 
i recddn de Angel Benito, Cateddtm de Teorla generai de la da de una reclenk? y selecia Mbibgrafla y de referewla a i 
: información, la obra mta be 104 voces maiogdlicas y un ampib voces complementarlas Mspone t a m M  de una propuesta de : i lndtce de subvoces. Ei conjunto de las %oca' esta dismbuldo en leclura sktem4üca Esta dirigido a eshidhntea u n h i e r m ,  a i 
: cuauo Arees fundamentales: Esauctura y Tearla de h inlomiadbi, pmreskmks de la comunicadbn, a pedagogos, anallstas y a ; i Mensaje perlodlstioq Canunyadbn audbvlsuai y PuMkidad y Rela- tcdo ei que se hteresa por los mass media m. A MOS apm i 
: cknes Púbilcas En eihs se agrupan los temas m8s Importantes del b concdmienxrr básica, a bs d U n m  Wem de la informa- ; 

mundo de h inkmiaabn y de la munlcadbn cdeclhra y, cuando e, dbnydehmunicaabn. 8 I 

I 
8 



Decálogo enseñanza Para una aldía 

1. EI miente ,  acelerado y divcrsifia- 
do flujo de mensajes vehiculados por los 
medios de comunicación en la nueva So- 
ciedad de la Información caracterizada por 
penetrantes formas y tecnologías informa- 
tivas ha revalorizado su tradicionai misión 
educadora. En líneas generales, no hemos 
asumido todavla estos nuevos retos forma- 
tivos que son correlativos a los probados y 
cada dla más intensos efectos de estos me- 
dios: conforman ambientes, condicionan 
pensamientos y creencias y dictan com- 
portamientos, entre otros. 

Hoy más que nunca, escueia, educaci6n 
y medios de comunicación hemos de ha- 
cerlos términos analógicos y complemen- 
tarios. ya que se postulan y definen 
recíprocamente. 

2. ~ i s  empresas paiodísticas y nu 
profesionaiea son, por tanto, educadores. 
Lo que no obsta para que en numerosos 
casos sus mensajes sean dificilmente cons- 
tructivos y edificantes: reproducen la so- 
ciedad con sus vicios y sus virtudes. 
Ahora bien, frecuentemente determinadas 
conductas profesionales fabrican produc- 
tos que desinfonnan, manipulan y degra- 
dan a los pábliws destruyendo los cbdigos 
educativos vigentes en nuestra sociedad. 
En tales casos debieran ser advertidas y 
reprobadas por las instituciones pertinen- 
tes: universidades, asociaciones profesio- 
d e s  y de usuarios, consejos de prensa ... 

En consecuencia. las bibliotecas y las 
hemerotecas -incluyendo las de los pro- 
pios medios- tienen una irrenunciable res- 
ponsabilidad educativa que comparten con 
cualquier otra instinici6n educativa y de 
enseihm. 

3. L. w n c e p t u a ~ i 6 n  de la prensa y 
de otros medios de comunicación en la 
teorla y praxis pedagógicas se nuclea en 
torno a la definición de medio y no de fin, 
y en esirecha interdependencia con el res- 
to de los medios que se arbitren en el pro- 
ceso educativo o didáctico. diferenciando 
paradigmas propios no desconectados en- 
tre sí para la educación informal y formal 
respectivamente. 

4. Así, se hace primordial incardim 
toda esirategia educativa y escolar w n  los 
medios de comunicación, tanto piua cono- 
cerla como para utilizarla, dentro siempre 
del conjunto multimedia y de sus metodo- 
logías informativodocumentales en un 

único servicio de cada centro docente. Ea- 
ta biblioteca multimedia (mediatecd) dota- 
& de libros, publicaciones periódicas, 
videos, diapositivas, programas inforrniti- 
cos. etcttera, y entroncada en la organiza- 
ción curricular de cada centro es una 
condición organizativa sine qua non para 
potenciar. a su vez, cada medio en particu- 
lar y responder así a su propia interdisci- 
plinaridad y virtualidad comunicativas. Y 
lo que es más determinante, permitirá ir 
integrando en elia las nuevas tecnologías y 
sistemas de comunicaci6n y de edición, 
evitando la dispersión y la desorientación 
actuales provocadas por la instrumenta- 
ción sucesiva de medios informativos ais- 
lados unos de otros, propiciada desde las 
mismas administraciones páblicas. Todo 
esto hace ineludible e inaplazable la crea- 
ción & la figura del documeniaiisia caco- 
lar. 

5. Por otra pute, no se ha de olvidar 
tampoco que la  educación no es un siste- 
ma autónomo. Por lo que la incorporación 
de los medios a alguna finalidad educativa 
y academia concretas ha de supeditarse a 
la dinámica cambiante de los pmcesos so- 
ciales de transmisi6n de los conocimientos 
y de los valores, as1 como a la propia di.- 
léctica cultural de la sociedad. 

6. ~i prensa, cualquiera que sea, a el 
mejor instrumento para abrir la escuela a 
la sociedad y para lograr la necesaria 
puesta al día de las enseñanzas que impar- 
te, haciendo posible además que ella mis- 
ma sea tambih palanca de truisfoniuci6n 
sociai. 

7. Desde 1985, el Programa Prensa-Es- 
cuela del Ministerio de Educación, u otros 
análogos, están llenando el inmenso vado 
dejado por el pasado, pero son, a todas lu- 
ces, insuficientes. Han logrado abrir una 
vía y recabar una destacada experiencia y 
sistematización que permite madurar ya 
las pautas y modelos de corrección para 
mejorarlos y, sobre todo, para subsanar su 
punto más vulnerable, que ha sido y es la 
adecuada y suficiente generalización por 
toda la geografía escolar del Estado (el 
Propma del MEC sólo alcanza a su teni- 
torio). 

En esta evaluación de lo realizado hasia 
ahora, hay que constatar las destacadas 
aportaciones de colectivos y personas que, 
admirablemente. no 5610 se adelantaron a 
estas instancias públicas, como es el curo 

de Padres y Maestros, Primeras Noticias y 
el movimiento Prensa en las aulas, asi co- 
mo cientos de educadores. sino que ade- 
más siguen trabajando sin prkticamente 
apoyos oficiales. 

Tanto estos programas páblicos como 
estas actuaciones privadas han fomentado 
una escuela m b  libre, plural. democrática 
y permeable a la realidad espaiiola, pro- 
moviendo la participación, la tolerancia, la 
conciencia ciudadana, el diilogo social, 1. 
solidaridad tambitn con el resto del mun- 
do en que vivimos y, en definitiva. han 
elevado la capacidad de lectura, de refle- 
xi6n y el sentido crítico de los dumnos. 

8. ~u experiencias ~ e v i d u  a cabo, 
aún reconociendo el mérito y los aciertos 
conseguidos, han uuecido del apoyo de 
una investigación sólida y contrastada y 
de la suficiente implicación en la renova- 
ción pedagógica llevada a cabo en los 
nuevos diseños curriculares. 

Se hace, pues, &a y urgente la pro- 
moción de llneas de investigación y do- 
centes en las Facultades de Ciencias de la 
Informaci6n. Educaci6n. Sociología, etcé- 
tera, y en otros centros de las administra- 
ciones educativas que atiendan sobre todo 
estudios aplicados y mis en conexión con 
las estructuras reales de los mdios y de 
las instituciones escolares. 

9. P~isamente la variedad y diverSidd 
de los medios (prensa esaita, radio, televi- 
si6n) (nacionales, regionales, loales) (gene- 
des, especializados) ... así como la 
muiticidad de d o s  de aprendizaje para 
incorporados (familia, grupoe de edad, nive- 
les de enseñinzq ambiente, etcétera) requie- 
E ineludiblemente la formulación de 
proyectos angularizadon e individurl'io8 
en cada momento y lugar. 

10. Fimente ,  la sociedad espaiiola 
debe asumir tambih que estamos ante una 
cuestih y una responsabilidad de todos. 
A ella le corresponde dar el primer apoyo 
a las instituciones escolares con el Animo 
soberano e imperativo de exigir, tanto a 
los poderes p6blicos como a las empresas 
periodísticas, la aplicación de una polltica 
y financiación interinstituciod sólida pi- 

ra lograr as1 la definitiva incorporación de 
los medios de comunimi6n a los objeti- 
vos y valores de la escuela. 





Literatura Infantil y Juvenil 

CUENTOS DE LA WE- 
RRA Y OTROS 
RELATOS 

Peter Hartling; ilustrado 
por Peter Knon.- Madrid: 
Alfaguara, 1991.- 142 p.- 
(Juvenil; 4 1 7). 
l. Hdltlmg, Peter. 
11. Knon, Peter. 

E ste autor alemán es am- 
pliamente conocido en 

Espaila por la calidad de los 
relatos que se han publicado 
hasta la fecha. Este viene a 
mantener dicha calidad con 
un conjunto de relatos de 
corte realista y con un claro 
esplritu de denuncia. El con- 
junto tiene como denomina- 
dor comán la guerra y todo 
lo que ésta engloba. Asl, en- 
contramos cuentos que aun- 
que no hablan expllcitamen- 
te de la guerra si reflejan su 
ambiente o sus consecuen- 
cias o, simplemente, el re- 
mdo de una mu5eca a lo 
largo de los años, como en 
el caso de La mutieca erran- 
te. El autor dirige una emoti- 
va introducción para dentar 
a los lectores y, entre otras 
cosas, dice: "Nosotros, los 
poetas, necesitamos vuestra 
fantasla. Es nuestro futuro. 
Nuestras esperanzas, nues- 
tros sueños pueden formar 
parte de vuestra vida. Igual 
que forman parte de la nues- 
tra". 

LIBROS RECOMENDADOS 

JENNY Y EL INVENTOR 
DE PROBLEMAS 

Hia n 0.ram; ilustracio- 
nes % Tony Ross; traduc- 
cidn Henninia 0auer.- 
Barcelona: Timun Mas, 
1991.- 32 p.- (La nube de 
algoóón). 
l. Oram, Hiawyn. 
11. Ross, Tony, il. 

E 1 inventor de problemas, 
para aquellos que adn 

no lo sepan, es un sefior que 
se pasea por las noches bajo 
nuestra ventana -cuando 
dormimos- y nos deja un sa- 
quito lleno de problemas. 
Asl, cuando llega a la casa 
de Jemy y la encuentra 110- 
rancio por la cantidad de 
problemas que cree que t ie  
ne, decide darle una oportu- 
nidad para cambiarlos. A 
pesar de ser los problemas 
de costumbre: sentirse dife- 
rente, ser torpe, creerse olvi- 
dada o no querida, decir 
mentiras ... van al campo que 
hay detrás de la casa del in- 
ventor para que elija. Cuan- 
do Jenny se pasea entre las 
sacas y descubre los proble- 
mas que tienen los otros, se 
asusta y escoge una cuyos 
problemas cree que puede 
sobrellevar y no son otros 
que .... los suyos. Las diver- 
tidas ilustraciones de Tony 
Ross imprimen un toque ti- 
gero a un álbum que desta- 
ca por su claridad de imagen 
y su manejabilidad. 

LOS PINGUINOS 
HELADEROS 

Carmen Biázquez Gil; 
ilustraciones de Viokta 
Monrea l.- Madrid: Susaeta, 
199 1. - 32 p. - (Garabato) 
l. Blázquez Gil, Carmen. 
11. Monreal, Violeta, il. 

T ercer título de esta suge 
rente coleccidn que pre 

tende fomentar el gusto por 
la lectura desde edades tem- 
pranas. Para ello, se ha com- 
binado texto e ilustración, 
en una especial colaboración 
autor-ilustrador, intercalan- 
do en el texto ilustraciones 
que representan nombres 
con los que el lector se va 
familiarizando. De esta ma- 
nera se permite una lectura 
más Qil y participativa, sin 
renunciar por ello a la cali- 
dad del texto. Las historias 
son sencillas pero con claros 
mensajes a favor de la amis- 
tad, la ayuda y la coopera- 
ción. En el cuento que aqul 
presentamos, unos pingüi- 
nos deciden buscar imova- 
ciones en los helados que 
venden porque si no pierden 
la clientela. Una avioneta 
cargada de fruta se estrella 
en el lugar donde viven los 
protagonistas y, gracias a la 
colaboración de pingüinos y 
osos en reparar su avioneta 
puede volver a su casa e in- 
vitarles a una fiesta llena de 
exquisitos helados. 

Beatriz Ferro; ilustracb- 
nes de Clara Uquip.-Bar- 
cebna: Lumen, 1991.- 

3% 1. m, matriz. 
11. Uquip, Clara, il. 

C on motivo del Quinto 
Centenario, inevita- 

blemente surgirhn, -están 
surgiendo- libros cuyo 
contenido tenga claras re- 
ferencias a dicho evento. 
En esta ocasión el famoso 
viaje de Colón se nos 
cuenta a traves de Ramiro, 
un "fermoso" ratón CUYO 

principal problema era -la 
tensión que le originaban 
los gatos. Decide entonces 
ir a un pals donde los ga- 
tos no existen. A pesar de 
no encontrar ninguno, por- 
que todavla no se conocla 
la existencia de America, 
se embarca por casualidad 
en una carabela donde via- 
jaba Cristóbal Colón. 
Cuando llegan al continen- 
te, Ramiro y todos los de- 
mhs ratones que hablan 
ido de polizones, descu- 
bren que al11 puden vivir 
tranquilamente sin el peli- 
gro de los gatos. 
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ESCAPARATE DE NOVEDADES Y 

Horacio Elena, Isabel 
Martí.- Barcelona: Timun 
Mas, 1991.- 10 p. :¡l.- 
(Juguemos con Guille) 

L ibro de hojas duras -a 
prueba de niflos- que in- 

corpora además unos adhe 
sivos no tóxicos y que p u s  
den volverse a pegar; asf, la 
historieta puede tener múlti- 
ples variaciones. Otras 
aventuras de Guille se si- 
túan en la escuela, la granja, 
la playa o la nieve. 

LA BRUJA QUE IBA 
EN BICICLETA 

Elisabet AbeyB; versEbn 
castellana de Salvador 
Torres; ilustraciones de 
Roser Capde vila. - Barce- 
lona: La Galera, 1991.- 
22 p. :¡l. - (La sirena; 46) 
I.  Abeyd, Elisabet. 
11. Capde vila, Roser. 

C omo en otros muchos 
libros para estas eda- 

des, aqul la ilustracibn pre 

domina sobre el texto. A la 
bruja Serafina le gustaba 
mucho ir en bicicleta, sobre 
todo cuesta abajo. Pero co- 
mo iba vestida de bruja ... 

Madrid: Gaviota; León: 
Evergrrlficas, 1991.- 3 1 p. 
:¡l.- (Cuentos Multieducati- 
w s  Gaviota Disney) 

U na de las más recientes 
producciones de Dis- 

ney, Lo Sirenita, se presenta 
aqul en formato cuento y 
acompafíada de juegos y ac- 
tividades como crucigra- 
mas, adivinanzas, pasatiem- 
pos y preguntas sobre el 
argumento y los personajes. 

EN LA CUEVA DE 
CHICO 

Cristina Lastrego, Fran- 
cisco Testa.- Madrid: Ga- 
viota, 1991.- (Explora el 
mundo con Chicho) 
l. Lastrego, Cristina. 
11. Testa, Francisco. 

L ibro-juego que repre 
senta con gran originali- 

dad lo que existe debajo de 
la tierra (cuevas, animales) 
adaptado a los m& peque- 
nos lectores. El libro puede 
usarse como si fuera el es- 
cenario de un peque50 tea- 
tro, poniéndolo en posicidn 
vertical. 

HiMa Perera; ilustracio- 
nes Ana G. Lartitegui.- 
Le6n: Everest, 1991. - 
30 p. :¡l. - (Rascacielos) 
I.  Perera, Hilda. 
II, Lartitegui, Ana G., il. 

J avi, preocupado porque 
su madre se habla enfa- 

dado con él, piensa que le 
gustaría ser como su conejo 
Miki. Y, ptaplbm!, como 
s610 pasa en los cuentos, 
sintió que se ponía peque& 
to y que un pelo suave le 
cubría todo el cuerpo. Exce 
lentes ilustraciones en color 
y a gran tamafío. 

A GALINA AZUL 

Carlos Casares; ilustra- 
cidns Xan López Domln- 
guez.- Vgo: Galaxia, 
1991 .- 48 p. :¡l.- 
Arbore; 34) I. Casares, Carlos. 11. L6- 

pez Domlnguez, Xan, ¡l. 

E ste cuento apareció por 
primera vez en 1968 y 

desde entonces ha sido lel- 

do por miles de niflos galle- 
gos y también muchos adul- 
tos. El autor va contando a 
su pequeña amiga Ana al- 
gunos episodios vividos por 
ella cuando tenía dos años, 
como las aventuras de la 
gallina azul. - 
MI AMIGO AGAPITO 

Germhn Diez Barrio; 
ilustrado por Ana íópez 
Escrivá. - Zaragoza: Edel- 
vives, 1990.- 91 p. :¡l.- 
(Ala delta; 123) 
l. DIez Barrio, Germán. 
11. Ldpez Escrivii, Ana, il. 

E 1 autor, profesor de ba- 
chillerato, es un estu- 

dioso del folklore, que ha 
publicado vanos libros de 
refranes y obras de teatro 
para el ptiblico infantil y 
adulto. Aqul Agapito 
cuenta su vida en casa de 
Quique, sus juegos y ex- 
cursiones. Todo sería muy 
comente si Agapito no 
fuese un cerdito. 
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EL PIRATA GARRAPA- 
TA EN PEKlN Y EL 
MANDARIN CHAMUC 
KIN 

Juan Muiioz Martín; ilus- 
traciones Antonio Tello 
Gil.- Madrid: Júcar, 1991.- 
89 p. :¡l.- Unicornio; 36) I l. Mutioz artín, Juan. 
11. Telb Gil, Antonio, il. 
- 

L ibro lleno de dinamis- 
mo, buen humor y cu- 

riosos personajes como Ga- 
rrapata, ya conocido por los 
lectores, ademhs de Carafo- 
ca, Cucharete, Chamuskín y 
Floripondia. En las dltimas 
páginas se proponen activi- 
dades para pensar, dibujar o 
wnsultar diccionarios y en- 
ciclopedias. En este libro, la 
palabra fin no termina la 
historia sino que es el co- 
mienzo de algunas pregun- 
tas para vivir otras aventu- 
ras. 

LAS HISTORIAS DEL 
ANGEL AZUL 

Luis Iglesias de Soum; 
ilustrado por Enrique Ibá- 
ñez Clemente. - León: 
Everest, 1991 .- 253 p. :¡l.- 
(La tone y la flor,' 47. Un 
cuento para todos b s  
días) 
l. Iglesias de Souza, Luis. 
11. lb&iez Clemente, Enri- 
que, il. 

D edicado al mes de di- 
ciembre, este volumen 

de la serie "Un cuento para 
todos los das" contiene 
treinta relatos relacionados 
con la navidad y acompaiia- 
dos de ilustraciones en co- 
lor y poesías. 

Humphrey Carpenter; 
traducci6 d'Elisabet Abe- 
ycl; il. lustracions de Frank 
Rodgers.- Barcelona: Pire- 
ne, 1991.- 91 p. :¡l.- 
(La pera; 6) 
l. Carpenter, Humphrey. 
11. Rodgers, Frank, il. 

L a Pera es una reciente 
coleccidn de humor en 

catalán para lectores a partir 
de 10 afios. En esta ocasión, 
cuenta la divertida historia 
de Mlster Majeika, mitad 
profesor, mitad mago. 

NOsolRoS, LOS OTROS 
Y LOS DEMAS 

Lucía Ba uedano; ilus- 
traciones 2 rancism a&.- 
Madrid: Magisterio, 1991.- 

l. Baquedano, Lucía. 
11. So&, FFrancisco, il. 

A 1 grupo de amigos, 
aquella casa siempre 

les habta llamado la aten- 
ción, sobre todo a partir del 
dta en que superaron el 
miedo a entrar y descubrie 
ron dentro cientos y cientos 
de wsas interesantes. 

DONDE SE HA ES- k ONDIDO EL MAR? 

Joe B. Stuart y Alexan- 
der Stuart; ilustraciones 
de Teri Gower.- Madrid: 
Rialp, 1991.- 1 O1 p. :¡l.- (El 
mble centenario; 40) 
l. Stuatt, Joe B. 
11. Stuatt, Alexander. 
111. Gower, Ten 

b ~ o e  Buffalo, el hijo de 
Alexander Stuart, tuvo la 
brillante idea de hacerse 
amigo del mar y hablar con 
el. Alg6n tiempo después, 
padre e hijo escribieron jun- 
tos esta divertida historia. 

CUENTOS DE LAS MIL 
Y UNA NOCHES 

Adaptado por Peter Oli- 
ver; ilustrado por Tessa 
Hamilton. - León: Everest, 
1991.- 156p. :¡l. 
l. Oliver, Peter, adap. 
11. Hamilton, Tessa, il. 

E sta nueva adaptaci6n ha 
sido especialmente es- 

crita para que los mhs jóve- 
nes puedan divertirse con 
estos maravillosos cuentos, 
los cuales incluyen todos 
los clásicos, tales como 
AIadino y la lámpara mara- 
villosa, Ali Babd y los cua- 
renta. ladrones, Los viajes 
& Simbad o El pescador y 
el genio. 

LA BIBLIA EN 365 NA- 
RRACIONES 

Mary Batchelor; ilustra- 
ciones John Haysom. - 
Barcelona: Molmo, 11990. - 
4 16 D. :¡l. 
l. Batchelor. Marv. 

D esde el inicio de la 
creaci611, &te libro nos 

relata todas las grandes na- 
rraciones del Antiguo y 
Nuevo Testamento, una pa- 
ra cada día del ano. El texto 
ha sido adaptado para ser leí- 
do por niflos y adultos y com- 
binado con abundantes ilus- 
traciones de gran calidad. 

PIRATAS DE VENUS 

Edgar Rice Burroughs; 
traduccibn Es ranza Cas- 
tro.- M a d n r  Valdemar, 
d990.- 187p.- 

S.F.; 1. Pbnems) 
Bmughs, Eaar  Rice. 

N yeva colección que pre- 
tende rescatar las mejo- 

res obras de Ciencia Ficción. 
Cuenta con tres series: Pio- 
neros, dedicada a los aut0xe-s 
del XIX; Clásicos, con los 
mejores títulos de la Era Do- 
rada del g6ner0, y Fantasy, 
para aquellos clásicos es@- 
ficamente de faniasla pura. 
En esta ocasi6n se presenta 
una recopilación de relatos 
de la "Serie de Venus" -algu- 
no inedito- del autor de Tar- 
rdn 



LOS ESPECTROS 
Y OTROS CUENTOS 
FANTASTICOS IRLAN- 
DESES (Volumen 1) 

Recreados por William 
Butler Yeats; prdlogo y 
traduccidn de Cannen 
Bravo- Villasante. - Palma 
de Mallorca: Josd J. de 
Olaneta, 199 1. - 149 p. :¡l. - 
(Biblioteca de cuentos ma- 
ravillosos; 58) 
/. Butler Yeats, Wil/iam. 

A costumbrado desde 
muy niflo a los fantas- A 

mas, a los sueños, a las vi- 
siones, a los augurios, en 
una tierra como irlanda 
donde todo es posible, W.B. 
Yeats accede al mundo de 
lo sobrenatural mediante su 
imaginación, palabra que va 
a repetir con insistencia a lo 
largo de su vida. Su creen- 
cia en lo invisible será el eje 
de su trayectoria poetica" 
(Carmen Bravo Villasante) 

A LA CAZA DE 
LOS DIAMANTES 
MORTALES 

J.J. Fortune.- Barcelona: 
Toray, 1991.- 1 O9 p. :¡l.- 
(Carrera contra el tkmpo; 
3) 

L ibro de suspense e intri- 
ga donde el joven Step- 

hen y su tlo luchan contra 
crueles enemigos en los paf- 
ses m8s extraos. Cuentan a 
su favor con un arma secre 

C ada uno de estos relatos 
es, en un contexto dife 

rente, una muestra de la ca- 
lidad de unos creadores ca- 
paces de expresar con la 
maxima sencillez la silen- 
ciosa lucha por la supervi- 
vencia de unos hombres y 
mujeres en un medio radi- 
calmente hostil. El libro r e  
copila seis relatos con una 
breve reseña biográftca so- 

ta: un par de relojes compu- 
tadora Kronom KD2. 

- - 

LA HIJA DEL CAP11 AN 

Alexander S. Pushkin; 
ilustraciones de Jose To- 
rres- Ledn: Gaviota, 
199 1. - 248 p. :¡l. - (Trebol) 
l. Pushkin, Alexander S. 
11. Torres, Jose, il. 

bre los autores, entre los 
que se encuentran Moravia, 
Onetti y Mufloz Molina. In- 
teresante colección que 
agrupa narraciones cortas 
de diversos autores bajo un 
denominador comón. En el 
nfimero anterior, Cuentos 
sobre ruedas, encontramos 
a Julio CortBzar, Luisa Cas- 
tro y E. J. Poncela, entre 
otros. 

L a rebelión de Pugachov 
(siglo XVIII), uno de 

los acontecimientos más 
importantes de la historia de 
Rusia, lleg6 a convertirse 
en una auténtica revolución 
campesina. En esta novela 
histórica, Pushkin crea un 
lenguaje literario que prelu- 
dia la aparición de los gran- 
des escritores rusos del 
XIX. 

HISTORIAS DE 
PERDEDORES 

Madrid: Popular, 1 990. - 93 
p. :il.- (Letra grande; 20) 

MAGALLANES Y 
ELCANO: 
Audacia sin medios 

lsidoro Castaiio Balles- 
teros; asesor Manuel Ba- 
llesteros Gaibrois. - 3# ed. - 
Madrid: Magisterio, 1989. - 
159 p. :¡l.- (Punto juvenil; 
7. América 92) 
Existe ficha pedagógica 
l. Castano Ballesteros, Isi- 
doro 

P ara lectores a partir de 
13 aiíos. Cuenta la his- 

toria de Magallanes y Elca- 
no, que con mas audacia 
que medios pasaron todo ti- 
po de penalidades en los ca- 
si tres años que dur6 el via- 
je. El catedratico de 
Historia de América Ma- 
nuel Ballesteros, colabora 
en el libro wmo asesor. 

MI CUADERNO DEL L" 
HIMALAYA 

César Pérez de Tudela.- 
Zaragoza: Edelvives, 
1990.- 143 p. :¡l.- (Ala del- 
ta; 95. Ex riencias) 
l. Pbrez d" e Tudela, Cesar. 

A 1 enfrentarse con el 
Annapuma -uno de los 

picos miís altos del mun- 
do- el alpinista César Pé- 
rez de Tudela recuerda la 
apasionante historia de las 
expediciones al Himalaya. 
En el relato recogido en 
este libro, se expresa la ad- 
miración hacia los prime- 
ros exploradores que lu- 
chaban con la monta5a 
practicamente solos. Se in- 
cluye tambitn como docu- 
mentación adicional, ma- 
pas de la Cordillera del 
Himalaya y algunas foto- 
graflas. 
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HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

B ueno, no queríamos ha- 
cerlo. La vedad es que 

preferíamos mantenemos 
como aquellos que se tapan 
los ojos para no oir. Y claro, 
no nos sirve de nada porque 
Roald Dahl se fue y las su- 
gerencias que hacemos para 
nuestra biblioteca ideal van 
pasando y 61 no aparece por 
aquí. Y no es por que no se 
lo merezca sino porque to- 
davía guardamos el dolor de 
su ausencia y cuesta tanto 
hablar de 61 ... 

Lo cierto es que una bi- 
blioteca que no tenga en sus 
estanterías la obra de Dahl, 
está dejando de ofrecer a 
sus lectores algo de eso que 
llaman el placer de la lectu- 
ra. La obra de este escritor 
galés abarca diferentes eda- 
des para las que despliega 
todo lo mejor de su escritu- 
ra, su ironla, su humor, su 
amor a la infancia, su rebel- 
dfa y su incitación a romper 
el oden establecido. Porque 
le da igual: padres, maes- 
tros, compafieros, abuelas ... 
tienen el lugar que les co- 
rresponde como seres hu- 

AGU TROT 

Roald Dahl; ilustraciones de Quentin Blake; traduccidn 
de Miguel Sáenz.- Madtid: Alfaguara, 1991. - 66 p.- (Juve- 
nil; 408). 
l. Dahl, Roald. 11. Blake, Quenth, il. 

manos, como seres en rela- 
ci6n directa con el nifio. 
TODOS sus libros merecen 
recomendarse aunque es 
cierto que en los 6ltimos lo- 
gra una depuración estilfsti- 
ca y tematica simplemente 
perfecta para sus lectores 
que disfrutan viendo cómo 
la injusticia -aunque sea de 
familiares cercano- acaba 
teniendo el lugar que le me- 
rece y cómo los buenos va- 
lores -a6n con artimaúas- 
vencen. 

Esta brevfsima obra, pu- 
blicada poco despues de su 
muerte, quiza sorprenderá 
al lector por no encontrar 
ningdn protagonista niflo o 
nifia, por leer sobre los an- 
cianos, por descubrir que 
los ancianos tambi6n se 
enamoran y tambien mien- 
ten para conseguir lo que 
desean. Pero, como siempre 
ha hecho, abrirá los ojos a 
muchos niflos que ignoran a 
sus abuelos, esos personajes 
que Dahl tanto ha adorado, 
y hará que los chicos refle- 
xionen sobre esa "tercera 
edad". 

t 



Sólo recientemente la 
mujer está siendo pro- 
tagonista de su propia 
historia. Su participa- 
ción masiva en los ám- 
bitos culturales y labo- 
rales es un - hecho 
incuestionable. Sin em- 
bargo, tanto el discurso 
como los códigos de 
comportamiento perte- 
necen al varón, que es 
quien domina todavúl 
la maquinaria social. 
La mujer sigue sufnen- 
do discriminación por 
el hecho de ser mujer y 
sigue sometida a una 
imagen que no coincide 
con su verdadera iden- 
ticlbd. Aunque vivimos 
cambios vertiginosos, 
los libros de texto no 
van a la zaga y mantie- 

' nen una concepción 
anacrónica de la m- 
jer. Algo se está hacien- 
do, pero todavía es in- 
suficiente. Un síntoma 
revelador: el premio 
nacional para material 
didáctico no sexista 
"Emilia Pardo Bazán ", 
convocado por el MEC 

en 1990, quedó de- 
sierto en el apartado 
de libros de texto. Hay 
material didáctico no 
sexista, sin duda, y li- 
bros infantiles y juve- 
niles que ofrecen una 
concepción no sexista 
de nuestra sociedad. 

Estos son, precisa- 
mente, los que están 
produciendo la verda- 
dera transformación 
en el ámbito de la edu- 
cación, una transfor- 
mación que nos impli- 
ca a todos, hombres y 
mujeres. 

COORDINADO POR FRANCISCO SOLANO 



Hacia una enseñanza no sexista 

L AS palabras de un idio- 
ma indican las catego- 
rías en las que divide el 
mundo una determina- 
da comunidad linglils- 

tica y aquellas que imprimen, en la 
mente de cada uno de sus miembros, 
una primera forma de clasificar el uni- 
verso. El que tste se divida de una for- 
ma u otra depende de los intereses de 
cada sociedad y la antropologla nos 
muestra cómo estos sistemas de clasi- 
ficaci6n no son iguales para todos los 
pueblos. 

En efecto, hay lenguas que, como el 
hopi, no poseen &minos que indiquen 
el genero al que pertenece la persona 
de quien se habla, y algunos pueblos 
indlgenas de Amtrica -como los nava- 
jo- clasifican, en su idioma, los objetos 
según la forma que tienen, dando prio- 
ridad a esta característica sobre las d e  
m&. 

Al ingresar en la escuela, niñas y ni- 
fios saben ya muy bien cual es su iden- 
tidad sexual y cual es el papel que co- 
mo a tales les corresponde, aunque no 
tengan todavla muy claro el alcance y 
el significado de este concepto, como 
de tantos otros. La escuela colaborad 
eficazmente en la clarificación con- 
ceptual del significado de ser dila y 
hará lo propio con el nifio. Pero no lo 
hará siempre de una manera clara y 
abierta sino, la mayoría de las veces, 
de forma solapada o con la seguridad 
arrogante de aquello que, por ser tan 
evidente, no necesita siquiera ser men- 
cionado ni mucho menos explicado. 

MODELOS SOCIALES 
De la misma manera que cada perso- 

na tiene una imagen de "la realidad" 
enormemente influida por la ciencia y 
la ideologla de su tiempo, tambitn tie- 
ne una imagen de lo que ella es que ha 
ido formandose precisamente a travts 
de estas y otras influencias similares y 
que constituyen el marco de referencia 
de nuestm yo. 

Todo cuanto nosotros hacemos, c6- 
mo nos comportamos, la forma de 
pensar, hablar, sentir, fantasear y hasta 
soflar, esta influido por la imagen que 
tenemos de nosotros mismos. 

Ahora bien, esta imagen no la fabri- 
camos de la nada, sino que la construi- 
mos a partir de los modelos que nos 
ofrece la sociedad y es la sociedad y 
no la biología o los genes quien deter- 
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mina cómo debemos ser y comportar- 
nos, cuáles son nuestras posibilidades 
y nuestros llmites. De ahl la necesidad 
de la educación. Si los seres humanos 
se comportaran únicamente siguiendo 
sus impulsos biolbgicos, si las conduc- 
tas consideradas masculinas y femeni- 
nas fueran espontáneas, nanuaies y 
predeterminadas, no sería necesario 
educar tan cuidadosamente todos los 
aspectos diferenciales, bastarla dejar 
que la naturaleza actuara por SI misma. 
Por el contrario, el individuo humano 
es capaz de una variada gama de con- 
ductas que no están adn determinadas 
en el momento de nacer. De todas las 
posibles formas de actuacidn cada so- 
ciedad elige unas que constituyen su 
modelo y que se van conformando y 
transmitiendo a lo largo de su historia, 
quedando rígidamente establecidas co- 
mo normas o pautas de conducta. Es- 
tas pautas o modelos no son las mis- 
mas para todos los individuos, existen 
unas para el sexo femenino y otras pa- 
ra el masculino, claramente diferencia- 
das. 

¿UNA MISMA ENSENANZA? 
El hecho de que en nuestro país se 

haya generalizado la ensefianza mixta, 
puede hacer creer a cualquier observa- 
dora ingenua que la escuela ha abolido 
la discriminacidn sexista. Esto s610 no 

es ni mucho menos una garantía. La 
familia tambitn es mixta, muchos lu- 
gares de trabajo y la misma sociedad 
tambitn lo son y precisamente existe 
discriminaci6n sexista en ellos porque 
son mixtos, de no serlo, esta no tendría 
lugar. Los agravios comparativos se 
ponen precisamente en evidencia 
cuando en las clases hay alumnos de 
ambos sexos y es posible establecer 
comparaciones entre los diferentes tra- 
tos recibidos. 

Es cierto que las alumnas y alumnos 
de una misma clase, escuchan las mis- 
mas explicaciones, realizan las mis- 
mas actividades, leen los mismos li- 
bros, pero jpodemos afirmar por ello 
que reciben la misma ensefianza? Las 
enseíianzas se les transmiten, .¿les es- 
tán diciendo lo mismo a las chicas que 
a los chicos? 

La Historia que nos cuentan en los 
libros de texto es una historia tenden- 
ciosa, cargada de ideologla. La finali- 
dad a la que tiende -sin que sus autores 
tengan necesariamente conciencia de 
ello- es la de inculcar en alumnas y 
alumnos una determinada forma de 
ver el presente a traves de una particu- 
lar manera de interpretar al pasado, en 
un desesperado intento de hacerlo per- 
vivir, de prolongar sus valores cadu- 
cos, de continuar manteniendo siste- 
mas y modelos de conducta totalmente 



inadecuados al momento actual. La 
historia debe ser reescrita -y afortu- 
nadamente es una tarea que ya se es- 
tá realizando- bajo una óptica com- 
pletamente distinta. 

UNA HISTORIA DE VARONES 
Pero la historia androcbntrica, la his- 

toria que se enseña en las aulas de pri- 
maria y secundaria, es una historia sin 
mujeres, es una historia exclusivamen- 
te masculina. Ello no debe cogernos 
por sorpresa ya que algunos autores 
nos lo advierten desde el principio -y 
el que avisa no es traidor-, cuando em- 
piezan definiendo qué entienden por 
historia Asi, por ejemplo, uno de ellos 
nos dice: 

"La Historia es la ciencia que estu- 
dia los hechos importantes que el 
hombre (el subrayado es mío) ha reali- 
zado desde su aparición sobre la Tie- 
m, tratando de explicar la evolución 
que han ido siguiendo" 

¿Quién y en función de que, decide 
qué hechos son importantes y cuáles 
no? Los hechos cuya protagonista es la 
mujer, json considerados importantes 
aunque no tengan ningtin parecido con 
los "importantes" masculinos? Bajo 
una óptica androdntrica s610 serán 
consideradas importantes aquellas ges- 
tas femeninas que, como las protago- 
nizadas por Juana de Arco o Agustina 
de Aragón, se asemejan a aquellas que 
se ensalzan en los varones. 

Aunque con movimientos lentos y 
perezosos, la tortuga social se movili- 
za, pero por camina que sea su marcha 
las instituciones le siguen, siempre, 
unos pasos mas atrás. Cuando mayor 
es la distancia que las separa, mas ino- 
perantes se vuelven y mayor es el des- 
prestigio que acumulan. La escuela co- 
rre, en el momento actual, este peligro, 
pero por mucho que Zenón se oponga, 
Aquiles puede alcanzar a la tortuga y 
puede, también, adelantarla. 

OTRA IMAGEN DE LA MUJER 
A la imagen de la mujer como soli- 

taria ama de casa, eterna cuidadora de 
niflos, única consumidora de produc- 
tos de limpieza, se le empieza a susti- 
tuir (incluso en los anuncios televisi- 
vos) la de la pareja moderna que 
comparte las tareas domésticas y cuida 
de los hijos, la de la mujer inde- 
pendiente que se organiza el trabajo y 
decide lo que hay que hacer (eso si, 
mientras nos intentan vender un lava- 
vajillas o un par de medias). Pero estas 
imágenes eran totalmente inéditas ha- 
ce tan sólo unos pocos años; han sido 
las reiviíidicaciones de las mujeres y 
los movimientos feministas quienes 
las han hecho aparecer. 

El número de chicas que cursan 
BUP y COU en la actualidad es simi- 
lar al de los chicos y el de las inscritas 
en las diferentes Facultades Universi- 
tarias se aproxima al 50%. En las Es- 
cuelas T6cnicas Superiores, sin embar- 
go, el número de chicas inscritas es, 
todavfa, muy inferior al de los chicos. 

Conviene potenciar la elaboración 
de libros no androcéntricos, animando 
a las mujeres a que los escriban y pre- 
sionar para que se ejerza un control 
eficaz de los rasgos sexistas en los li- 
bros de texto. De la misma manera que 
no se concede permiso para publicar 
un libro de texto que contenga faltas 
de ortograffa, ni que sustente ideas an- 
ticonstitucionales o constituya una 
ofensa para grupos o personas, no se 
deben tolerar textos que menosprecien 
implicita o explicitamente a la mujer, 
ni libros de historia que la ignoren, ya 
que este hecho produce en las niñas un 
sentimiento colectivo de inferioridad, 
que las sitúa en considerable desventa- 
ja frente al varbn, y las aboca hacia la 
idea de que las acciones de las mujeres 
tienen tan poco valor, que no pueden 
influir en la marcha de la Historia 

ESCUELA PARA CICLOPES 
Sentada ante las l6minas de anato- 

mía reproducidas en un libro de cien- 
cias, despub de contemplar varios 
grabados en los que aparecerían única- 
mente cuerpos masculinos, una niiía 
de seis años preguntaba a su madre: 
"Mamá, jlas mujeres trimbién tienen 

músculos?". Nada en los dibujos ha- 
clan suponer que existieran músculos 
femeninos y la lectura del texto tam- 
poco aportaba ninguna información a 
este respecto. La hermana de la ni% 
dos aflos mayor que ella, se apresuró a 
responder: "Si que tienen, las mujeres 
tienen algunos mñsculos, pero no tan- 
tos como los hombres". 

Los libros de texto son reflejo de 
una escuela pensada exclusivamente 
para nifíos a la que poco a poco se han 
ido incorporando las niñas sin que su- 
friera modificach. Es una escuela pa- 
ra cíclopes, hecha por cfclopes. ¿NO es 
hora ya de que los enterremos junto 
con la mitología? El hombre y la mu- 
jer de hoy necesitan perspectivas am- 
plias, puntos de vista múltiples, no 
pueden verse limitados a una sola vi- 
sión del mundo. 

Coeducar no es yuxtaponer en una 
misma clase a individuos de ambos se- 
xos, ni tampoco es unificar, eliminan- 
do las diferencias mediante la presen- 
tación de un modelo único. No es 
uniformizar las mentes de nifias y ni- 
fíos sino que, por el contrario, es ense 
ñar a respetar lo diferente y a disfrutar 
de la riqueza que ofrece la variedad. 

MUJER Y UTOPCA 
En un bello libro dedicado al estudio 

del pensamiento y la obra de Darwin, 
Gniber escribe: "No todos los pensa- 
mientos son libres, s610 los sueños lo 
son". Es una frase que podría sintetizar 
la idea conductora de todo cuanto he 
intentado expresar en las líneas prece- 
dentes. Si algo les falta a las mujeres, 
como colectivo, son utopías. Todas las 
grandes realizaciones de la humanidad 
han sido en algún momento utopias y 
para construirlas es necesario soiiar. 

Es necesario hacer nuestro el idio- 
ma, no negar a las niflas su identidad 
sexolingüistica, afirmar lo femenino. 
A los niños darles lo que la sociedad 
les niega: posibilidad de ser ellos mis- 
mos, de no tener que esconder sus 
miedos y debilidades bajo máscaras de 
fortaleza. A ambos, entrenarles a reco- 
rrer nuevos caminos con su pensa- 
miento, a criticar y a construir, a coci- 
nar y a lavar vajillas, para unificar lo 
que ha sido parcelado arbitrariamente. 

Desde la escuela no se puede cam- 
biar la sociedad, pero si se pueden 
sembrar alternativas, dibujar nuevos 
posibles, ensefiar a abrir caminos y 
mostrar que los seres humanos pode- 
mos elegir. 

(Extraído del libro: Monserrat More- 
no, Cdmo se enseña a ser nim: el se- 
x i s m  en la escuela, Editorial ICA- 
RIA, 1986). 



El sexismo en los 
libros de texto 

N O SOLO el lenguaje en tareas de poca cualificaci6n: vende madres ejecutando tareas domtstica, 
oral refleja la discri- dora, telefonista, auxiliar administrati- ahora simplemente ejercen un rol pasi- 
minación sexista en va; o en tareas derivadas de activida- vo de comparsa. 
la educaci6n. Los li- des domesticas: cocinera, modista, El padre suele aparecer en activida- 
bros de texto estan planchadora, lavandera, sirvienta. Es des de fuerza y destreza: haciendo 

rebosantes de mensajes sexistas ocul- importante hacer notar que apenas "bricolage", levantando maletas, em- 
tos tras redacciones aparentemente tri- aparecen en los textos mujeres con tí- pujando un coche, hacieno deporte, 
viales o ilustraciones mcas. Palabra tulos superiores: médicas, arquitectas, evitando alg6n peligro para sus hijos, 
y dibujo se combinan perfectamente etcétera. o bien reposando sobre el sofa instala- 
para reforzar visualmente el modelo El rol de madre y esposa es especial- do en el centro de una decoraci6n pe- 
lingüfstico andrdntrico. mente exaltado. A veces se oculta la queflo-burguesa. A veces lee. La mu- 

Son muchos los estudios que seña- denigración tras ciertas adulaciones jer no suele aparecer leyendo; s61o se 
lan la mayor aparición de personajes aparentes: "mamá prepara el desayu- preocupa de los acontecimientos so- 
masculinos que femeninos en las na- no. Que ricas nos saben las tostadas de ciales de la vida exterior a la casa. 
naciones y dibujos de los textos esco- mama. No hay nada en el mundo co- El padre puede aparecer fuera de ca- 
lares. Ademas, los niflos suelen ser los mo mamá". Se resaltan a traves de la sa en alguna actividad, la madre casi 
héroes de las aventuras narradas, siempre está dentro. Si está 
los audaces, los intrkpidos, los fuera es para paseaf al bebé, 
emprendedores; siempre triun- hacer alguna visita o simple- 
fan. A veces aparece un perso- mente para mirar. 
naje femenino pero es totalmen- Los hijos y las hijas son las 
te marginal. Se limita a esperar, miniaturas de los progenitores 
soflando el retorno del héroe. La del correspondiente sexo. Los 
historia importante es una histo- niflos juegan a hacer travesu- 
ria de hombres, las mujeres s61o ras, s610 a ellos les está relati- 
son, en general, un apéndice in- vamente tolerado realizarlas, 
significante. s610 el aparece a veces por los 

El tipo de familia que aparece suelos con sus juguetes, postu- 
en los libros de texto responde a ra "impropia" de una mujerci- 
una imagen absolutamente con- ta. Hay siempre reflejada una 
vencional destinada a reproducir mayor agresividad motora en 
los diferentes roles y funciones los chicos, que frecuentemente 
del hombre y de la mujer. No corren, saltan, chillan, nadan, 
hay lugar para la madre que tra- pescan, trepan a árboles, mon- 
baja, para el padre que realiza tan a caballo, suefian con ser 
tareas domesticas, ni para los cow-boys o tarzanes de la sel- 
padres separados, ni solteros. va, se pegan entre ellos, mon- 
Todas estas situaciones quedan tan y desmontan juguetes. 
reducidas o desplazadas al cam- 
po de lo anormal, marginal o no FLORES Y MANZANAS 
natural. madre los roles relacionados con la pa- Las niíías, por el contrario, 

sividad, la afectividad lindante con la ~PiwXen en sit~aciones m h  sedenta- 

LA MUJER, COMPARSA DEL VAR& sensiblerfa y actitudes sumisas de ser- rias y, en ocasiones, incluso ridlculas: 
vicio. La mujer cuida enfermos y an- tienen miedo frente a una cucaracha, 

En general, todos 10s estudios confir- cianos, lleva el botijo al campo, cuida de una tormenta, se marean, lloran, se 
m n  la escasa al#uicidn de mujeres en gatos, lleva a los nifios al colegio y los protegen de las bolas de nieve que les 
activihles ~ ~ ~ ~ r a l e s .  No obstante, recoge. La madre, y no el padre, esta lanzan los niflos, tienen miedo a los 
~ ~ a n d 0  &as aparecen con alguna profe especializada en la tarea de daf amor y perros, no consiguen levantar una ma- 
sión, suele s a  en tareas que qxesentan de consolar- leta, no se atreven a subir al árbol des- 
una ~rolongad6n del papel mafernal: ya  es muy dificil ver aquellas viejas de el que el niíio suele lanzarle los fm- 
maestra, enferemera, parvul"f8, o bien idgenes en que se representa a las tos recogidos. Las nifias recogen 
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flores, los varones recogen manzanas. 
En otras ocasiones, aquellas aparecen 
en actitudes de aseo o coquetería, pin- 
tándose los labios a escondidas con el 
ltlpiz de mama, en alguna actitud de 
vanidad o chismorreo. La idea de aseo 
va unida en la niAa a la bús- 

nifíos. Cuando aparecen grupos esco- mente, separaran el lote de los caracte- 
lares no mixtos, son generalmente rísticos de la mujer y los del hombre. 
masculinos. En las narraciones infantiles, las pe- 

En los libros de gramática aparecen, queñas compras domesticas aparecen 
a veces, ejemplos de oraciones grama- realizadas generalmente por niñas, las 
ticales que son en st mismas mensajes grandes transacciones comerciales las 

realizan los hombres. 
queda de la belleza; en el d io ,  Al mismo tiempo, sentirnien- 
a su condición higienica y sa- tos como amor, amistad o miedo, 
nitaria. Los niños suelen estar aparecen claramente estereotipa- 
estudiando, las niÍías casi nun- dos. Asl, en uno de los libros 
ca. Las niñas casi siempre son- analizados, el amor viene ilustra- 
ríen; los niflos, no es absoluta- do por una señora que sostiene 
mente necesario. Es constante, un bebé en sus brazos; el senti- 
en este sentido, la asociacidn miento de amistad lo ilustra la 
de belleza, simpatía y alegría imagen de dos niños cogidos de 
como proyecto fundamental de la mano, mientras que el miedo 
la mujer. lo ilustra una nifía subiendose a 

La mujer es casi siempre la una silla con expresión atefiada 
obediente, la receptora del ante la presencia de un ratón. 
mensaje; el hombre, el emisor. Vemos cdmo los libros de tex- 
Las niñas son las ayudantes u to no sólo enseñan la materia es- 
observan la actividad ejecutan- wlar ni es el dominio de ese sa- 
te del nifio. La iniciativa en to- ber en concreto lo finico que 
dos los campos, incluido el cultivan, sino todo un código de 
amoroso, corresponde al hom- sfmbolos sociales que comportan 
he ,  mientras a la mujer corres- una ideologta sexista, no expltci- 
ponde la espera pasiva. ta, pero increíblemente más efi- 

En los libros de ciencias y caz que si estuviera expresada. 
matemi4ticas los niños obser- 
van el sol y la luna con el te- 
lescopio, usan el microscopio, mane 
jan la pipeta y la plomada, miden dis- 
tancias, trazan figuras geometricas; las 
niñas, por lo general, se limitan a ob- 
servar c6mo ellos ejecutan estas accio- 
nes, son las que hacen los juicios de 
valor o los juicios subjetivos de los h e  

sexistas expllcitos. En un caso concre 
to se ilustraba el concepto de oración 
coordinada copulativa con este ejem- 
plo: "Carmen hace las camas y María 
barre y Juan escribe novelas y cuen- 
tos". En otra ocasión, cierto libro de 
iniciaci6n para ~ r v u l o s  pedta a los es- 
colares que de entre un conjunto am- 

N& y niflos tienden d e  manera 
irresistible a seguir los modelos pro- 
puestos, principalmente cuando se les 
ofrecen como indiscutibles y tan evi- 
dentes que no necesitan ni siguiera ser 
formulados. 

Tomado de José M. Toledo Guijarro, 
Materiales para una educación no se- 

chos objetivos experimentados por los plio de objetos representados grhfica- xista y de M .  Moreno, lbid - 
PREMIOS NACIONALES PARA MATERIAL DlDACTlCO 

NO SEXISTA EMILIA PARDO BAZA N 1990 

A) UBROS DE TEXTO 
Desierto 
6) MATEMAL DlDACliCO EDITADO 
Primer premio 
"Coleción Pispajos" Editorial Mare Nostrum. Ma- 
drid. Autora: Paloma de Pablo 
Segundo premio 
"Las matemhticas & la educación de adultosías". 
Editorial Popular. Madrid. Autores: Nieves Zuasti y 
Francisco L6pez de la Manzanara 
C) MATERIAL DlDACTlCO NO EMADO 
Primer premio 
"La dinhmica de la oposición masculino/femenino en 
la mitología griega". Mercedes Madrid Navarro. Va- 
lencia 
Segundo premio 1 
"Une classe au féminin". Olga Hernández Vitoria. 
Zaragoza 
Segundo premio 2 

"La rebelión de los botones". Benito Ramos Grana- 
do. Badajoz 
Tercer premio 1 
"La mujer en la prensa". Asunción Lbpez Cano, en 
representación del CEP de Alcorcón (Madrid) 
Tercer premio 2 
"Proyecto pedagógicodidhctico de carilcter cumcu- 
lar". Centro de interks: "Mi cuerpo". María Teresa 
Fuentes G6mez y Carmen Orduilez de la Fuente. To- 
ledo 
Tercer premio 3 
"Trabajos no estemtipados en Móstoles". María Lui- 
sa Mas6 Romero, en representación del CEP de M6s- 
toles (Madrid) 
Tercer premio 4 
Desierto 
Tercer premio 5 
Desierto 





El no de las niñas 
Por ANA GARRALON 

M E PARECE que el 
'poder' de los 
cuentos a este nivel 
del inconsciente no 
tiene nada de mis- 

terioso o de esot6rico. Creo que la in- 
fluencia que pueden tener (que tienen) 
en el joven oyente o el joven lector r e  
sulta de lo que (los cuentos) concen- 
tran en los personajes, las situaciones 
y los sfmbolos que los constituyen". 
La cita, de un prestigioso investigador 
fran&,Georges Jean, expresa clara- 
mente el ueso aue tiene sobre sus lec- 
tores. ~l&nos~res~etados investi- 
gadores hacen un análisis psicoa- 
nalftico de muchos de estos cuen- 
tos y nos muestran realidades que 
influyen en las pequeñas mentes 
infantiles y resultan desconocidas 
para nosotros. Recordaremos el ex- 
celente libro de Bmno Bettelheim, 
apasionado entusiasta de los cuen- 
tos de hadas, cuyo ensayo: Psicoa- 
nálisis de los cuentos de hadas 
(Ed. Cfitica) sent6 escuela para la 
investigación de los cuentos en la 
psicología infantil y sirvió, ade 
mas, para refutar el movimiento 
pedagógico que surgió en los años 
setenta que consideraba estos cuen- 
tos como algo caduco, moraliza- 
dor, sexista y portador de roles es- 
tereotipados. Con el tiempo, 
tambien Bettelheim ha tenido sus 
críticas, entre ellas del autor cuya 
cita reproducimos en el comienzo 
de este artículo en su libro: El po- 
der de los cuentos (Ed. Pirene).Sin 
entrar en este temá,cuya discusi6n 
es apasionante, pero cuya exten- 
sión nos impedirla desarrollar el 
contenido del dossier. recomenda- 
mos a los interesad& e interesadas 
sendas lecturas de dichos libros. 

PROTAGONISMO FEMENINO 
El interés por el tema afecta, por su- 

puesto, a las editoriales que publican 
libros para los más jóvenes. Por su- 
puesto que, como dice Genevibe Pat- 
te en su 1ibro:jDejadles leer! (Ed. Pi- 
rene) "la influencia de los libros es 
real. Es evidente pero tampoco hemos 
de subestimar la influencia del medio. 
Esta domina sobre la del libro". Qui- 
zás por ello muchos editores y edito- 
ras, continrian publicando libros cuyo 
mensaje mantiene los roles estereoti- 

@os. En ocasiones pensamos que el 
que la obra esté escrita por una mujer 
va a ser garantla de 'no sexismo; pues 
bien, no se fíen nuestros lectores, que 
de todo hay en la vifia del sefior. No 
queda otro remedio que leerse de cabo 
a rabo los libros si queremos saber cla- 
ramente que es lo que estamos dándole 
a nuestros jóvenes lectores. 

El creciente protagonismo de los 
personajes femeninos ha llevado, en 
ocasiones, a alterar el sentido de lo 
que es la recuperacibn de un rol, pro- 
poniedo mujeres que han suplantado 

no sexista que le da a la mujer el rol 
que merece, no el rol que tiene como 
mujer y como ser en la sociedad. 

TAMBIÉN LAS NIfiAS SE MUEVEN 
Es curioso observar que autores co- 

mo Tony Ross se hayan tomado tan en 
serio el tema, ya que de los libros que 
se han publicado en Espafía reciente 
mente,todos incluyen una protagonis- 
ta, como en ¡Quiero un gato!, en el 
cual la pequeña de la casa está empe- 
fiada en tener un gato y hará todo lo 
posible para protestar y convencer a 

al rol masculino y actúan como si fue  
ran hombres. Como muchas veces ha 
declarado la editora y cdtica Felicidad 
Orquín sobre el aumento de la canti- 
dad pero no de la calidad de los perso- 
najes femeninos,"su protagonismo se 
basa, en la mayoría de los argumentos, 
en lo que podríamos llamar la inver- 
sión de roles", siendo, de esta manera, 
un poco más compleja la labor de se- 
lección. Por ello y para renovar un 
poco los títulos conocidos, y dado el 
incremento de libros sobre el tema, he 
escogido, de los títulos publicados en 
este íiltimo ano aproximadamente, al- 
gunos que se ajustan a lo que podría- 
mos denominar como de libro 

sus padres no dudando en disfra- 
zarse y actuar como si fuera un au- 
entico mininoBn i No hagas eso!, 
un acto tan espontáneo en los ni- 
iios como es meterse el dedo en la 
nariz le lleva a la protagonista a 
deformar su bella y admirada na- 
riz, cosa que a ella no parece qui- 
tarle el sueflo. 

Cuando los lectores son princi- 
piantes, mostrar el rol de la mujer 
es menos complicado que en los li- 
bros para lectores ya avezados 
pues se incluyen muchos referen- 
tes sobre escuela, familia, pandi- 
llas, y es difícil no caer en la artifi- 
cialidad. Por ello libros como j Me 
gusto como soy! de Nancy Carlson 
habla de una inquietud que tienen 
tanto los nifios como las niñas: la 
aceptación de una misma con sus 
limitaciones. Mostrar una figura 
femenina indica, sin duda, que la 
mujer tambiCn tiene o puede tener, 
o debería tener, preocupaciones in- 
telectuales. 

La Gata Rosalinria, de Piotr 
Wilkon nos cuenta la historia de 
una gata que, en el seno de una fa- 

milia de gatos negros, nace de color 
rojo. Ella, sin haberse10 propuesto es 
diferente y tiene que soportar la discri- 
minación de su familia. Lastima que el 
autor haya elegido la resolución del 
conflicto cuando Rosalinda es una 
cantante famosa y sale por la tele. Su 
familia, entonces la acepta tal y como 
es, bueno, no exactamente tal y como 
es sino porque es famosa. Pero, a pe- 
sar del final es un texto que bien mere- 
ce una lectura. 

Y para que no digan que nuestros 
autores espafloles no se preocupan por 
el tema (que algo de cierto hay en esta 
afirmacibn), Carme Sol6 nos demues- 
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tra, en La roca, la sensibilidad de una 
nifía que entabla una especial relación 
con una roca, que la visi. todos los 
dlas mientras pasea al ganado. Cuando 
una maflana la roca ha desaparecido, 
ella emprende decidida el camino para 
encontrar su paradero, llegando a la 
casa de un artista que la está escul- 
piendo. Se@n la autora se inspir6, al 
hacer este bonito cuento, en la vida de 
Caniile Claude. 

Una escritora apenas conocida en 
nuestro país y que, en este año se han 
publicado dos de sus libros, Jean Mar- 
zollo, se acerca al nifío desde una pers- 
pectiva no sexista. Cierra los ojos es 
uno de ellos, pero quizás merece la pe- 
na detenerse un poco más en Robin de 
Bray que, aparentemente es una histo- 
ria clAsica de princesas, ogros y prínci- 
pes que salvan, pero una lectura apre- 
surada nos puede llevar a confusión, 
ya que si miramos las ilustraciones, 
que es la memoria más fiel para el ni- 

fío cuando lee, observamos un prota- 
gonismo de la mujer inusual. Asl, aun- 
que Robin salve a la princesa, es ésta 
la que tiene más Animo, la que le lleva 
de la mano para salir de la cueva, o la 
que sube primero al caballo y luego le 
ayuda a 61. De esta manera se presenta 
un protagonista-masculino que tiene 
temores, dudas y expresa sus senti- 
mientos, porque dentro de la literatura 

para d i o s  tambih hay que mostrar 
nifíos que no sólo son agresivos, que 
no s610 piensan en el Mtbol o en las 
peleas sino que, por el contrario, son 
tiernos y sensibles como en Fdix estd 
solo en el mundo, donde el protagonis- 
ta expresa sus miedos a no ser querido 
a causa de la separación de sus padres. 
Tambitn en Historia del pequetio gan- 
so que no era lo bastante rápido el 
ganso protagonista es siempre el reza- 
gado, el lento, el que contempla la na- 
turaleza, el que no tiene prisa ... 

El espacio es escaso y amplia la bi- 
bliograffa. Por eso recomendamos lec- 
turas individuales y conclusiones per- 
sonales. Para ello y para finalizar este 
artículo adjuntamos una lista de algu- 
nos de los libros que han aparecido a 
lo largo del año. No s610 esperamos 
que sea de alguna utilidad sino tam- 
bitn que alguien "descubra" este inte 
resante tema. 

AUERBACHER, Inge: Yo soy una estrella, Trad. D. 
1. Garvey. Lóguez. 
BALZOLA, Asun: Babi es bárbara, Antártida 
BALZOLA, Asun: Por los aires, S.M. 
BESSA LUIS, A.: Dientes de ratón, ii. A. Sanz. 
Trad. E. Naval. Alfaguara. 
BLUME, Judy: Juego de pecas, il. C. Navarro. Altea 
BOGE-ERLI, N.: Blanca Vampiruchi, il. M. Geteon. 
Trad. P. Gallndez. Espasa Calpe. 
BRADMAN, Tony: 'Un s61o deseo, il. J. Baylis. 
Rialp. 
BüTI'ERWORTH, Nick: Mi mamá es fintústica. 
Anaya. 
CARLSON, Nancy: iMe gusto como soy!. Trad. G. 
Barea. Espasa Calpe. 
CLEAVER, Vera: Dulce Blue, ii. J. R. Alonso. Alfa- 
guara- 
COLE, Brock: Las cabras, il. del autor. Alfaguara. 
DUFFY, James: Desaparecida. Noguer. 
DUROUSSEAU, 1.: Los rizos de Carolina, ii. R. 
Scowart. Anaya. 
HELD, Jaqueline: Tragoncete en la playa, il. Rosy. 
Anaya. 
HERNANDEZ, Avelino: Ew y Tania, il. P. Shugu- 
rensky. Plaza Janb. 
HODSON BURNElT, Frances: Ei jardfn secreto. 
Trad. 1. del Río. Simela. 
HOLLEYMAN, Sonia: Mona, la pequena wmpim. 

, Plaza y Janb. 
JOHANSEN, Hanna: Historia del pequetio ganso 
que no era lo bastante rápido, il. K. Bhend. Trad. 
Amalia Bermejo. Espasa Calpe. 
MAHY, Margareth: La puerta en el aire, il. L. 'ko- 
valusci. Trad. N. Fdera.  Ed. B. 
MARZOLLO, Jean y Claude: Robin de Bray, il. D. 

Stantey. Trad. C. Gómez. Rialp. 
MARZOLLO, Jan:  Cierra los ojos, ii. S. Jeffers. 
Trad. M. L. Uribe. Espasa Calpe. 
NAIDOO, Beverley: Cadena defiego. Alfaguara. 
NOSTLINGER, Christine: Dos semanas de mayo. 
Trad. R. P. Blanco. Alfaguara. 
NOSTLINGER, Christine: La audntica Susi, il. C. 
Nostlinger Jr. Trad. L. Astorga. S.M. 
OBIOLS, Miquel: El libro de las M. Alicias, il. M. 
Calatayud. Trad. A. Gatell. S.M. 
PEREZ LUCAS, M' Dolores: iPaso a la reina Isa- 
bel!, il. S. Martín. Susaeta. 
PHILIPS, Ann: La hija de la paz, ii. J. M. Clemen. 
Trad. C. G6mez. Rialp. 
PEROLA, Mabel: El asunto de mispapds. Destino. 
ROSS, Pat: La casa encantada de Marta y María, il. 
M. Hafner. Trad. J. L. Luque. Espasa Calpe. 
ROSS, Pat: Marta y María sueñan con la fama. Es- 
Dasa Cal~e. 
ROSS, ~ o n ~ :  Hipersilpcr Jezabel. Trad. J. L. Cottts. 
S.M. 
ROSS, Tony: ¡Quiero un gato!. Trad. N. Nogut. 
Destino. 
ROSS, Tony: i No hagas eso!. Trad. Herminia Dauet. 
Timdn Mas. 
SHOOK HAZEN, Bárbara: El caballero miedoso, il. 
Ross. Trad J. L. Fernándea Destino. 
SOLE, Came: La Roca. S.M. 
VANINI, Marisa: El oculto.'Juventud. 
VOLLAND, Ernst: Fdix estd solo en el mundo. 
Trad. 1. Tapia. Ed. B. 
WLHELM, Hans: ¡Seamos amigos otra vez!. J~veatud. 
WILSDORF, Ame: Filomena. Destino. 
WIPPERSBERG, Walter: Max Malaputa, il. S. Opel. 
Trad. A. Bermejo. Espasa Calpe. 



CICLO MEDIO 

BOJUNDA NUNES, Lygia: U bol- 
so amarillo. Espasa Cdpe. 
BRIGiiTFEU, Richard y Ron Jona: 
El aibmarino htasma. T i  Mas. 
BRIGHTFlELD, R. y Anthony Kra- 

mer: El secreto de Iris pirámided. 
T i  Mas. 
BRUCKNER.  KIT^ Sid.ko quiere 
V N ~ . .  N0guer. 
BRUEL, Christian y A. B o z w h :  
Qara, la niña que tenía sombra de 
chico. Lumen. 
CEDAR, Sally: El uniforme d i  

to. SM. 
CTVARI, Annc y Stephan C W -  
tight: Las profesiones. Plaza Jwen. 
GARDAM, J. y W. Geldrut: Un 
pony en la nieve. Altea. 
GOYTISOLO, Jost? Agustia y Juan 
Ballesta: La bruja hermosa. Laia. 
HAUCKE, Ursula: Me pise bizca. 
Alfaguara. 
LATREGO. C. y F. Tata: J u a h  
en el bosque. Juventud. 
LINDGREN, Astrid: Ronja, la hiji 
del bandolero. Juventud. 
MAHY, M. y Q. Blake: El 6axmtm 
de la bibLiotecaria. Altea. 
M A l u I E , A n a ~ ~ L u r m  
a h i e s : J u a m y l c e p i a a ~ k  

Libros para leer 

PACXARD,Edwaid:HtsPDinna- 
gi&. T i  Mas. 
PACKARD, E.: Vnja & snráo. Ti 
mm h. 
REESINK. M. y F. Tmy:  La prib 
cesa que siempre re,escapbs. Ln- 
men. 
R O B L E S , ~ I A b m j i d o ó i ~  
Miah 
RODARI, G i a d  La tatr voiado- 
ra. Bmguera. 
SAUNDERS. Suun: Fi lodo vade. 
Timun Mas. 
TüiüN, Meia y N. Banir: Lu ca- 
j a ~  de &tal. Lumen. 
~ . A . y N . B o s n i a : L o i i ~  
tes onjudos. Lumen. 
TURIN, A. y N. Borlii.: La haeP 
cia del hada. Lumen. 
TüiUN, A. y N. Boda: La mur, 

de Miiena. Lumen. 
TüiüN, A. y Barban de Bniaoff: 
El jaPdinaro astrólogo. Lumen. 
TURIN, A. y A. Ccsari: El oviIlo 
blanco. Lumen. 
TüiüN, A. y N. Pazzdgüa: hr 
hicrbrui mllgica6. Lumn. 

T U S Q m ,  Btk. L 
Marcela. Lumcn. 

CICLO 12-16 

CüSCO, Federica de: Bajo el visoto 
de la Camarga. Alfaguara. 
CESCO, F.: Libre como el d. Ju- 
vedud. 
CRvz.SorJiiaraMdek:Rapiec 
taaSaFiloteadelaCnizLaerces. 
CRUZ, S a  J. 1. de la: Soneioo y 
Endechas. L a h .  
DONNELLY, E.: Li mdii roja. 
Alfaguara. 
ENDE, Michael: Momo. Aifaguam. 
l=nmL,Luce:MarisdeAmaeiasM. 
FRANK, Ana: El divio de Ana 
Frank. Plaza Jan&. 
GEORGE, Jean C.: JPlie y la b 
h. Alfaguara. 
GRIPE, María: La hijm del a-- 
phjaros. S.M. 
GRIPE, M.: El abrigo vade. S.M. 
HALASi, M.: Rimer reportaje. SM. 
HAiASt,U:Ladd61tniobaraSM 
KORCHUNOW, irina: Una llamada 
de Sebastián. AUaguan. 

LEVOY,M: Tmamiga. Alrápm 
MANZi, A.: El loco. La Galera. 
NOSTLiNGEñ, auistine: Oret- 
chen se preocupa. Alfaguara. 
NOSILINGER, C.: Una birtoni 
familiar. Alfaguara. 
PATERSON, K.: Amé a J d .  M 
faguara. 
PATERSON, K.: La gnn Hiüy 
Hopkirm. Aifaguara. 
PATERSON. K.: Un priaiu hrrcr 
'íberabithia. Aifaguara. 
PLAlT, K h  Chl& y el mevo 
padre. Loguez. 
PRESSLER, Mirjim: Chocatce 
amargo. Alfaguara. 
PRESSLER, M.: Y pa fm hab16. 
Alfaguara. 
PROCHAZW. Jin: L a h .  Alfa- 

guara. 
SMUKER, Bllrbam: h l d r  ni Cana- 
dá. Noguer. 
SWITNER. Bala von: HIt& de 
una vida. imp. Puicra. 
WOOLF, Virgiiiia: Una hrbitrcih 
propia. Seu  Barmi. 
WOOLF, V.: T m  g u k .  SeU 
Barral. 
ZAYAS, María de: Noveha ejtm- 
plares y amorosas. Alianui. 
ZAYAS, M.: Deaengaibe amamos. 
Cltedfa. 

APPLE, Michael: Maestros y Iexla. 
(Una g.ononiía política de las rela- 
ciones declase y de sexo en& 
ción). Paidós. 
BARMLO* M.rgirit.: La ale 

ducacibn. Narcea. 
BORlA, W Cmran y iexa. 

Hogar del h. 
BROWNE, N. - FRnce, P.: HsL 
una emicacióa infad m sexiota. 
Maata. 
BUXO REY, M. J& Artropologk 

de la muja. (Cognición, lenguaje e 
ideología cultural). Amhrw. 
CAMARERO, Cannen: Sexualidad 
enla escuela. (Manual paraducado- 

redas). Lad. 
CATALA, A. V. - GPcla, E.: ~Qut 
quieresser&maya?olarnuiilnái 
& la coemicaci. 
CORTADA ANDREU, Estha: Ea- 
cuela mixta ycoeducacidnencatalu- 
IlaminrieiarRepúblaa. 
DE MIGUEL, le&: La morcm 
diaadura. Anapma. 

DEBLE, isabelle: La escolaridid de 
las mjeres. (Eshrdio HiiaMcional 
mpartaivo de la mama del alum- 
asdo femenino y ntusculinoenla m 
seihlm de primar> y segundo 
do). UNESCO. 
FEMINARiO DE AUCANIE: Ela 

Educación no sexista 
m- para una educación m re- 
xista. (Guía didáctka de la coedwa- 
ci6n). Vktor Orenga. 
GARClA MESEGUER, Alvaro: 
Lenguaje y disrriniinacióri sexuai 
Montesinos. 
GARRETA, N. - P.: Modo 
los masculsios y femeninas en l a  
textos de EíiB. (Serie esaniion rP 
14). Latituto de la muja. 
GIANNI BELIBTI, Elena: A ñva 
de las Niks. Monte A*. 
HARGREAVES, David: b rehcioaa, 

irterpasorialesenlacbcafiNara 
LQUIERDO, M. Jesús: Las, h. 
i.a (Lis, Lus). El sistema sexo-gtna 
m. (La mujer como sujeto de tram- 
formación social). M. 
MIcEm,Anrinc:hiaamddei.(Ha- 
ciaunaa>paacióadtl~expiiDenbr 
I t ñ o s ~ y ~ ) . L s s a l .  
MORENO, A n p a :  El apiaipo viil 
paa* de la Hetaia. (EpifiOor 
& l c s a w n o ~ ) . L a s e l .  
MORENO, M-rriit: Cómo r 
seña e ncx nias: el sexiimo en, h a- 
cuela. Icaria. 
PAJARON, Rocb: L. eduacibn &i- 

ca de la mujer en EJ*. l a t h t o  

de la mujer. 
ROCHEFORT, Chriitiuis: Lar nñoi 
p-;maO. Laia. 
s m s ,  Miguel -1: Coeduar 
en la escuela. m. 
SUBIRATS, M. - B R U  C.: Ro- 
ssyazul.(Lairarismisibn&losgb 
naarenlaeecuelarilinta).(Saieca- 
tudios ff 19). i o s t i ~ ~  de la mujer. 
T0RREAU)AY. Agrntzane: Hom- 
bre y mjer. (Masculino y fememno). 
Alcsl, revista. 

VARIAS autoras: Muja y educación. 
(Sa iedoamem4iP3) . Ias t i i& 
la mujer. 
VARIAS autonie: Mamd de acciba: 
oómo limar a La @tia la igualdad 
de loa sexoa. (Se& d 
1). imtuuto de la mujer. 
VARIAS autoras: Guía didá&a pan 
una aicniaciái m rexpt.. ImtiMa 

de la mjec. 
VARIAS m: La -en 
Eapaiiasokemjerye&cacih.(Saie 
d e b a t e f f 2 ) . ~ d e l a ~ j e r .  
VARIAS autaris: La formaci6o ocu- 
pnciaialdedelapenpeuivadelu 

mujeres. (Serie debate nP 6). b t i -  
hito de la mujer. 
VARiAS autoras: Unidad didáctica 
(Sistema sexo-gtm). (4 carpeta 
amfrhasdetrabapp.;kioo).Daa 
Ch06 hu-. 
VARIAS autoras: La educaciái de 
lo femenino. (Estudio iitenurional 
&e las 1250 desigualdades eitre 

m i c h a c h a s y m ~ e n l a c d u -  
ación). Alionia. 
VARiAS auiaas: La ptencia de 
ian mujaes en el sistema educativo. 
( M e  cstudior d 18). Liarnilo de la 
nmjer. 
VARIAS nitonis: Mujer y educa- 
ción. (Revista & emicaci6n 290). 
Iiiaaao de la nmja. 

La eisboraci6n de este doas& 
ha sido posible gracias a la inestima- 
ble ayuda de Libreria Mujeres de Ma- 
drid. Ademds de librería. este local ea 
también centro de encuentro y deba- 
tea. taller de creacidn literaria, lugar 
de reunan y. sin duda, donde se pue- 
den encontrar, dada su especialidad 
en los Bmbitos de la mujer. todos lor 
libros reflejados en ia bibi~ografia. 
Librería Mujeres cl San Crtstbbal. 17 ; 
t 521 70 43 
m12 Madrid . . .  
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c.1 ¿Qué es? 

5 
La literatura infantil como 

2 apoyo al diseño curricular base 
c . 2  

Vamos a iniciar nu- artículo sir- 
1- viendonos de unos pámfos -tomados 

d d  delicioso libro de literatura infan- 

e til, de Henriette Bichonnier, ¿Que pa- 
L sa con los piratas- que nos permitid 
L-, contextualizar nuestro trabajo dentro 

del marco de la Literatura Infantil, ya Q que, como veremos más adelante, 
constituirá uno de los ejes fundamen- 
tales de nuestro estudio. 

"El dla en que los piratas divisaron 
un hermoso navlo de blancas velas, 
gritaron al unlsono: ¡Al abordaje!. 

Los piratas esperaban encontrar co- 
fres llenos de oro, pero lo único que 
habla en el barco era una maestra de 
escuela y un mont6n de libros". 
Más adelante, se relata cómo aque- 

Uos toscos piratas "lo aprendieron to- 
do: dculo, gramática, geografla, cien- 
cias..., se hicieron sabios e inventaron 
maquinas formidables y muy dtiles". 

Estos fragmentos -tomados de un li- 
bro de literatura infantil- recogen, de 
forma sencilla, cuestiones hndamen- 
tales en el campo de la Educación, ta- 
les como: objetivos, profesorado, 
alumnos y materiales didácticos. 

En cuantos a los objetivos, aparece 
uno cuya presencia sería incuestiona- 
ble en cualquier sistema educativo y 
que podría formularse asl: "suminis- 
trar conocimientos y cultivar actitudes 
cientlficas que permitan el aprovecha- 
miento de los recursos y técnicas exis- 
tentes y la participación en el incre- 
mento y mejora de los mismos para 
bien de la humanidad". 

En el cuento aparecen representados 
por unos personajes muy inquietos, 
que lentamente van instruytndose y 
cultivándose a través de los libros. 

En el cuento tienen un papel desta- 
cado los materiales didActicos, a través 
de los más tradicionales y, en ocasio- 
nes, los mBs efectivos, los libros. 

Como hemos podido comprobar, el 
fragmento de un libro de literatura in- 
fantil puede ser de utilidad, ademBs de 
servir de recreo, motivando o infor- 

M SAGRARIO FLORES CORTINA 
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mando en cualquier aimbito de la cien- 
cia v la cultura. 

E; frecuente encontrar en libros de- 
texto de lengua y literatura fragmentos 
de obras literarias que introducen o 
sirven de ampliación a los alumnos, en 
aspectos relacionados con los conteni- 
dos propios del área de conocimiento 
sobre la que se trabaja. 

No siempre la totalidad de la obra 
ofrecida a modo de muestra, puede ser 
consultada -en biblioteca de aula o de 
centro- en el caso de ser requerida por 
el alumno o sugerida por el profesor. 

Teniendo en cuenta las observacio- 
nes anteriormente expuestas, y consi- 
derando las posibles variaciones en el 
diseflo de los nuevos libros de estudio 
-como respuesta a las directrices basa- 
das en los Diseflos Cumculares Base 
de los diferentes niveles educativos- 
consideramos oportuno plantear las si- 
guientes sugerencias: 

A NIVEL TE~RICO 
- Por una parte incluir en los libros 

de texto de las diferentes áreas de co- 

nocimiento fragmentos tomados de li- 
bros de literatura infantil, cuyas apor- 
taciones serían entre otras: 
. Motivar, informar, sensibilizar o 

reforzar la materia, tema o aspecto 
concreto sobre el que se trabaja. 

. Abordar los aspectos culturales y 
cientlficos de las diferentes Breas de 
conocimiento objeto de estudio, de 
forma atractiva y agradable. 

- Por otra, la creación o utilización 
efectiva de una biblioteca de apoyo - 
bien de aula o de centro- que pueda 
contar entre sus fondos con aquellos 
tltulos, se entiende que de literatura in- 
fantil, cuyos fragmentos aparecen en 
los libros de texto. Las aportaciones de 
los fondos bibliogdficos de la biblio- 
teca de apoyo serían: 
. Servir de fuente para la ampliación 

y profundización en determinados as- 
pectos de las diferentes áreas de cono- 
cimiento y ayudar a la contextualiza- 
ci6n de gran parte de la informacibn, 
contribuyendo as1 a un aprendizaje 
más significativo. 
. Favorecer, fomentar y estimular el 

habito de la lectura. 
Como las teorías, hip6tesis o elucu- 

braciones en el campo de la educa- 
ción, deben tener una plasmación o 
expresión en términos mBs reales que 
los puramente especulativos, intentare- 
mos -en esta segunda parte del trabajo- 
expresar nuestra propuesta de forma 
mBs realista y con aportaciones m4s 
concretas. Para ello tomaremos -a mo- 
do de muestra- parte del estudio que 
nuestro equipo está realizando en la 
actualidad. 

Nuestro estudio consiste, en llneas 
muy generales, en el análisis del am- 
plio campo de la literatura infantil - 
findamentalmente la dirigida a lecto- 
res de 6 a 12 anos- relacionándolo, en 
la medida de lo posible, con los blo- 
ques de contenido -concretamente los 
pertenecientes al brea de conocimien- 
to del Medio Natural y Social- del Di- 
seno Curricular Base de Enserlanza 



Primaria, con el fin de realizar una 
propuesta de catálogo-inventario co- 
mentado, que sirva de apoyo a las bi- 
bliotecas & auia y centro y de corn- 
plernento a los libros escolares, 
haciendo de estos un material más su- 
gestivo y agradable. 

A NIVEL PRACTICO 
- Documento Msico de trabajo. 
. Diseflo Curricular Base de Ense 

ñanza Primaria 
- Area de conocimiento: 
. Medio Natural y Social 
- Bloques temáticos seleccionados: 

Medio Natural . El paisaje: relieve, vegetaci6n, 
modificación del paisaje por el hom- 
bre, paisaje rural y urbano, etcétera. . Medio fisico: fenómenos atmosf& 
ricos, el suelo, el agua, el cielo, f m  
res contaminantes, etc6tera. . Seres vivos: animales y plantas ciedad, familia, grupo, escuela, organi- . Formas de vi& y paisajes históri- 
presentes en el entorno. zación política, etcetera. cos: civilizaciones primitivas, antigue- 
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Experiencias 

Bibliobús Escolar de Zamora 
El libro correcaminos 

Presentamos un resumen de la Memoria los ya se&dadas en el número monogrdfico 
del curso 90191 correspondiente al Biblio- dedicado a La biblioteca escolar en Espafia y 
bús Escolar, elaborada por el Centro Pro- a la promovida por el Equipo de Bibliotecas 
vincial Coordinador de Bibliotecas de Za- y Animción a la lectura de Zaragoza que 
mora. Esta experiencia viene a sumarse a hemos publicado en número 18, 

El esquema general de organización 
de la actividad del Bibliobús Escolar 
ha sido similar, bhsicamente, al de cur- 
sos pasados; aunque en este curso 
9019 1 ha existido una mejor coordina- 
ción entre el Centro y dicha actividad, 
tanto en su enfoque como en su prácti- 
ca, dando pie a diferencias sustancia- 
les en la programación de actividades, 
tanto en M t a m o  como en Anima- 
ción. 

Dife~ncias individualizadas motiva- 
das por el entorno, la metodología y la 
programación de cada ciclo asf como 
las materias a desarrollar, han estado 
acordes con el planteamiento de apoyo 
o refuerzo a la actividad que el docen- 
te realiza con su grupo de aula. 

Nuestra planificacibn del curso tiene 
un carácter flexible, siempre y cuando 
nuestra actividad sirva de complemen- 
to a otras posibles actividades a reali- 
zar en el centro, como por ejemplo: 
Semanas culturales, Fiestas de cursos, 
Encuentros de autores, Creaciones tea- 
trales, Progamas de estudio, etcetera, 
siempre motivadas con el Objetivo 
Generalizador: dinamizar y valorizar 
el habito lector y el papel del libro en 
la escuela. 

Bajo esta perspectiva la Memoria 
del curso 909 1 especifica aquellos as- 
pectos dinamizadores de todo un año 
de actividad en los veinticuatro cen- 
tros comarcales con un total, aproxi- 
mado, de cinco mil escolares y qui- 
nientos profesionales de la ensefianza. 

En definitiva, un buen marco de ac- 
ción en donde se ha impuesto, durante 
todo el curso, el desarrollo conjunto de 
la lectura y la utilización de la Biblio- 
teca. 

0BJmvos 
Sin caer en la repetición sobre los 

objetivos generales, queremos destacar 
aquellos objetivos especlficos que, 
gracias a la práctica de la experiencia, 
hemos ido refoxzando con nuestra la- 
bor: 
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- Iniciar-Fomentar y Dinamizar el 
habito lector. 

- Integrar en dicha tarea a todos los 
implicados en la educación del nillo. 

- Fortalecer el papel de la Biblioteca 
dentro de la escuela 

- Ofrecer un servicio pbblico cualita- 
tivo (tanto en novedades como en pe- 
didos de libros) en aquellas zonas y 
centros carentes de todo servicio bi- 
bliotecario. 

- Difundir la producción literaria 
destinada a los lectores infantiles y ju- 
veniles. 

- Posibilitar las prestaciones a profe- 
sores para uso de trabajo personal. 

Todos estos objetivos han servido de 
marco a una mejor funcionalidad de la 
actividad del Bibliobús Escolar. 

Con un total de seis visitas al curso, 
el Bibliobds Escolar ha ido abarcando, 
en distintas actividades, una diversa 
poblacibn infantil y juvenil dentro de 
un entorno tanto social como escolar. 

Cuando se originó el proyecto en 
prktica del Bibliobh, hace ya seis 

cursos, dudtibamos de la continuidad 
de la experiencia; pero el tiempo, la 
productiva influencia en la escuela y 
en los chavales ha hecho del Bibliobñs 
Escolar una actividad integrada en el 
centro e incluso en las diversas zonas 
de la provincia de Zamora. 

La distribución de horarios, temas y 
@tamos ha sido similar a cursos pa- 
sados: se ha seguido estructurando por 
niveles los horarios de Animación, por 
cursos los horarios de Réstamo y por 
bloques temhticos toda la organiza- 
ci6n, intentado siempre dar un carácter 
de continuidad a la actividad global 
del Bibliobds Escolar, con la coordina- 
ci6n del profesorado, las materias es- 
colares que se imparten y la organiza- 
ción propia de cada centro. 

Todo ello ha posibilitado una mejor 
utilización en la funci6n que el Biblio- 
bbs ofrece al centro y, por consiguien- 
te, una mejor productividad en las s e  
siones de Animación y de Réstamo. 

Cualquier tipo de modificaci6n pro- 
ducida en el curso en nuestra activi- 
dad, ha estado provocada por propues- 
tas conjuntas del propio centro al 
personal del Bibliobbs, con el fin de 



lograr una mejor organización cuando 
las circunstancias asl lo exigían. 

PRÉSTAMO 
Con respecto al papel'de Préstamo 

que ofrece cualquier biblioteca, en este 
caso ambulante como es el Bibliobús, 
se han seguido marcando las pautas 
iniciales que se implantaron cuando se 
inició la experiencia: 

- El Préstamo abarca desde ñ.eesco- 
lar hasta 8Q de E.G.B. 

- Los chavales se hacen socios del 
Bibliob6s a partir de 39 el préstamo a 
Preescolar y Ciclo Inicial es realizado 
por el profesorado del ciclo, conoce 
dor de las preferencias y gustos de los 
nifios. 

,- Existe una prestación al profesora- 
do para su trabajo en el aula, así como 
un préstamo personal para el propio 
profesor. 

- El Bibliobdis, al igual que las d e  
mhs Bibliotecas, sigue un riguroso 
control de catalogación por niveles de 
lectura, temas, alfabetización y coloca- 
ción en el espacio. 

- Se hacen prestaciones al centro pa- 
ra Semanas culturales, Encuentros de 
autores, Fiestas de libros, etc6tera. 

Lo más importante de todo ha sido 
el carácter de continuidad que se ha 
podido conseguir durante todos estos 
años, lo que ha posibilitado la familia- 
ridad y cotidianeidad con el pr6stamo. 

El chaval y el profesorado conocen 
su papel de actor dentro del Bibliobús: 
su independencia a la hora de elegir un 
libro, su preocupaci6n por el cuidado 
del mismo y su responsabilidad sobre 
61; es más, el chaval está deseando po- 
der hacerse socio del Bibliobús a partir 
de 3P, para ser 61 mismo actor de la ac- 
tividad de préstamo. 

Por otra parte, se ha conseguido in- 
tegrar de tal manera la actividad en el 
centro que el propio chaval o el profe- 
sor solicitan, piden y proponen pedi- 
dos de libros para su uso personal o de 
ayuda a su actividad en el aula y en el 
centro. 

- 
Gracias a la oferta 

constante del Bibliobús a 
los Centros escolares en el 

uso de lotes de libros 
acordes con las 

necesidades, este curso se 
ha logrado una mejor 

coordinación por ambas 
partes 

Y esto es lo que se trata de come 
guir: una total coordinación y funcio- 
nalidad del servicio de préstamo acor- 
de con los intereses de los implicados, 
acorde también con el nivel lector a 
los que va dirigido el servicio y, por 
supuesto, con una finalidad común pa- 
ra el uso adecuado y fitil de la biblio- 
teca. 

Por tanto, la buena organizaci6n y el 
buen funcionamiento del préstamo es 
muy importante para poder conseguir 
que el chaval, el profesor, el centro es- 
colar, la zona rural y la sociedad en* 
ra hagan un buen uso de un espacio 
posibilitado de informach, cultura, 
conocimiento, apertura y diversi6n. 

Novedades en el prbstamo 
En este apartado iremos especifican- 

do bajo una perspectiva global de 
préstamo, las particularidades que se 
han ido realizando de cara a un mejor 
funcionamiento y utilidad del medio: 
. Se ha llevado a cabo el prestarno 

por correo en los casos necesarios y 
urgentes. 

. Se han seleccionado los libros de 
materias más interesantes para el Ciclo 
Medio y se han colocado junto a los li- 
bros del ciclo, separándolos de los res- 
tantes libros de materias del Ciclo Su- 
perior. Ocurrfa que muchos chavales 
intentaban llevarse libros inadecuados 
para su nivel. 
. Se ha introducido un Prestamo in- 
dividualizado a ~rofesores con Dre- 

L 
via petici6n de libros. . En algunos centros, dependiendo 
de las necesidades de cada chaval, se 
ha ampliado a dos el n6mero de li- \ 
bros prestados. 
. Se han ido introduciendo libros Li, 

de "actualidad", apropiados para de- 
terminados lectores y con el segui- 

k 
miento de la persona encargada del V Z  k Préstamo en el Bibliobús Escolar. 

Estas son las particularidades mas 
novedosas de la actividad del Présta- 
mo, aunque dicha actividad siempre (I 
está sujeta a las alteraciones eventua- L 
les de cada jornada, de cada centro y, 
por supuesto, de cada lector. 

Q -  
\ 

Lotes para aulas y profesores 1- 
L 

Gracias a la oferta constante del Bi- 
bliobfis a los Centros escolares en el 2 
uso de lotes de libros acordes con las 
necesidades, este curso se ha logrado 
una mejor coordinación por ambas 
m s .  

Se han prestado libros previamente 
solicitados para uso de materia, que se 
sumaban a la lectura de los chavales 
en el aula; libros que estaban en uso 
durante todo el curso y cuyo cambio 
estaba expuesto al deseo y petici6n del 
centro o del profesor. 

Los libros solicitados por los centros 
y el profesorado han servido de estu- 
dio y lectura para su materia, asf como 
complemento a la programación; de 
ahf que se se hayan prestado, sobre to- 
do, libros clásicos: El Conde Lucanor, 
El La&llo de Tormes, La Celestinu, 
El Buscón, etcétera. De estos libros un 
total, aproximadamente, de 10 ejem- 
plares de cada titulo para cada curso o 
aula. 

Tambien se han prestado libros que 
simbolizan un estilo o temática exi- 
gente en el programa de estudios: Tea- 
tro, Poesfa, Narrativa y Ensayo. 

Todas estas prestaciones se reali- 
zaron al inicio del curso y han servido ' 
de ayuda a la actividad en el aula al 
alumno, al profesor y al centro; de ahf 
se deriva el papel del Centro de Recur- 
sos que qui&e ofrecer la Biblioteca y 
en nuestro caso el Bibliob6s Escolar. 

Lotes para d juego de La Oca 
(Véase apartado Animación) 

Lotes para fiestas y semanas culturales 
Com complemento a todas las presta- 

ciones realizadas a lo largo del amo, se 
han p.estad0 lotes de libros para exposi- 
ciones a centros con motivos de Semanas 
culturales, Fiesta del libro, Encuentros de 
autores, etc&lq uiia aadefwica co- 
m6n a estos lotes es que se trata de l i b  
de reciente pblicaci6n. 
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Nos agrada poder recoger las peti- 
ciones de los centros sobre dichos lo- 
tes, porque son un expositor dentro del 
colegio de las novedades que tenemos 
en fondo y que, por carencia de espa- 
cio, no podemos mantener en el redu- 
cido espacio del Bibliobós. 

Por lo general, los lotes destinados a 
exposiciones estan cubiertos con nove- 
dades, con libros sobre la zona y la co- 
marca, folklore de la tierra, etcétera; 
en definitiva, son libros que abarcan 
todas las edades, vistosos, interesantes 
por sus contenidos y próximos al pío- 
pio entorno. 

Biblioteca de aula 
En este campo, en este óltimo curso, 

se ha observado un cizrto abandono de 
los lotes de la Biblioteca de Aula; en 
su origen dicha Biblioteca pretendía 
ser un complemento establecido a lo 
largo del curso para uso del alumno 
dentro de su aula y como complemen- 
to, a su vez, de la lectura que el socio 
de Bibliobds hada de ella. 

Sin embargo, el movimiento cons- 
tante de profesorado en los distintos 
centros, la poca actividad que se hacla 
con los libros en el aula y el deterioro 
flsico de los libros ha hecho que vol- 
vamos a replantear el sentido de la Bi- 
blioteca de Aula 

Por ello, nuestra intención es reco- 
ger todos los lotes de la Biblioteca de 
Aula existentes en los centros y posi- 
bilitar la prestación personal al aula, al 
alumno y al profesor con lotes no tan 
numerosos ni tan largo tiempo en el 
préstamo; es decir, el profesor junto a 
sus alumnos prestarán aquellos lotes 
de libros y aquel ndmem que conside- 
ren oportuno durante el tiempo que 
crean necesario. 

Por consiguiente la Biblioteca de 
Aula de- de estar quieta y pasará a 
ser abierta a continuas peticiones acor- 
des con los intereses de quienes las 
van a usar. 

Evaluaci6n y condusiones 
Respecto al Mstamo, la valmcidn 

que podemos hacer, en relación a cur- 
sos anteriores, es altamente positiva. 
Se ha podido conseguir un mejor fun- 
cionamiento del Préstamo debido a la 
coordinación con el centro, el profeso- 
rado e incluso el lector. 

Sin embargo hay que dejar constan- 
cia de algunos hechos: 

- Sigue subsistiendo una interpreta- 
ci6n equivoca sobre el Bibliobds. No 
es de uso exclusivo del chaval para 
una lectura de diversión y entreteni- 
miento, sino que pretende ser un 
complemento en todas las activida- 

des del centro y del aula 
- Vemos necesario el seguimiento, 

sobre todo en cursos inferiores, por 
parte del profesor a la hora de elegir el 
chaval el libro, dado que el profesor 
conoce mepr que nadie las posibilida- 
des lectoras del alumno. 

- Desde que se desarrolló la activi- 
dad en Animación de la catalogación y 
clasificación de Biblioteca, se ha podi- 
do observar una mejor orientación en 
el Bibliobtís por parte del chaval. 

- Como consecuencia de lo anterior, 
es altamente productiva la influencia 
que ejerce la Animación sobre las 
Prestaciones de los chavales y la d b  
ci6n a una mejor calidad lectora. 

Esto es, esencialmente, lo más desta- 
cable de la actividad de Préstamo. No 
queremos terminar sin seflalar nuestro 
mtís ansiado deseo: que el Bibliobús 
se integre dentro del centro para po- 
der ofrecer todo un servicio de re- 
cursos y posibilidades para la activi- 
dad en el aula. 

Tal como señalabamos en las llneas 
anteriores, la Animación ha sido es- 
tnicturada en relación a los niveles 
educativos. Para el Ciclo Inicial he- 
mos seguido la tendencia, ya implanta- 
da el pasado curso, de considerar que 
no todos los libros infantiles son del 
hb i to  literario y que habla que incluir 
en nuestra actividad en las escuelas to- 
do tipo de tematica con tal que se ade- 
d e  a los intereses del niíío y que ha- 
bría que plantear lo que leyéramos o 
narráramos como un interminable via- 
je por todo lo que llamara nuestra cu- 
riosidad, dejandonos llevar por el hilo 
invisible que una en un s61o libro, to- 
dos los libros. Ello implica una dife 
renciación de actividades tanto en los 
distintos colegios como cursos. 

La andadura del Ciclo Inicial m 

menz6, en la primera visita, con el li- 
bro Cdmo el ratdn descubre el mundo 
de Delessert y en el que ha colaborado 
Piaget. Su estructura facilita la idea de 
viaje a traves de los libros que quería- 
mos utilizar, desarrollando para tal ac- 
tividad los elementos más destacados 
y aquellos que más llamaban la aten- 
ción por ser más cercanos a los intere 
ses del niño, que servlan de correla- 
ción con el resto (ratón, sol, luna, 
nieve...). 

En el Ciclo Medio elegimos el tema 
de los animales, uno de los que des- 
piertan mayor inteds en estas edades, 
y que goza en estos momentos de una 
oferta editorial de calidad, mlls aón, t e  
niendo el objetivo de no limitar el li- 
bro infantil al de, exclusivamente, lite- 
ratura. 
Más cercano al cuento tradicional en 

39 y m8s cientlfico en 5*, el desarrollo 
de la actividad durante el curso fue el 
siguiente: 
. Animales que conocemos (en cuen- 

tos, ftíbulas, romances y libros de au- 
tor). 
. Animales que viven lejos de noso- 

tros (en cuentos y ftíbulas de otras cul- 
-1. . Creación de historias (con el estu- 
dio de la estructura de la ftíbula o 
cuentos donde se explican el origen de 
la cualidad principal de un animal). 

. Amantes de los animales (persona- 
jes mlticos). 

. Globalizaci6n por animales concre- 
tos (animales que aparecen en muchos 
cuentos). 
. Dibujo de animales. 
Pensamos que para el Ciclo Supe- 

rior es imposible e innecesario agluti- 
nar la actividad durante ei curso a un 
5610 tema (los intereses del alumnado 
no están tan circunscritos a un aspecto 
concreto, el nivel lector es muy dispar, 
una actitud menos positiva hacia el li- 



bro, etcétera). Por ello se ha dedicado 
atención a los siguientes temas: terror, 
pandillas, nifíos en la guerra, ciencia- 
ficción, mitologfa, conflictos. 

AdemBs, y dada la carencia de for- 
mación de los alumnos de Bachillerato 
para desenvolverse en una biblioteca, 
decidimos resumir en una hoja los co- 
nocimientos imprescindibles (fichas, 
clasificació L..). 

EL JUEGO DE LA OCA 
El Bibliobñs escolar ha realizado una 

nueva experiencia en su tarea de anima- 
ción a la lecaira: el juego de La Oca. Este 
juego fue inventado a finales del siglo 
XVI y en su aplicación a esta experiencia 
ledora ha sido dhigida, principalmente a 
los alumnos de 6" de EGB, por ser esta 
edad donde el hábito de la lectura se ve 
más influido por aspectos que lo enrretie 
nen. U t i i i i  este juego de forma sin- 
gular, ha servido para acercar los libros a 
los mfíos, para comprometerlos en una la- 
bor solidaria con el resto de los compafíe 
ros, y para responsabilizarlos de la plena 
otgankión, dentro de su aula, del prés- 
tamo de los libros y de la resolución de 
enigmas. 

Fueron elegidos catorce libros que 
abarcaban niveles de lectura dispares, 
desde el de un chico de 5" a un chico 
de 84 por ello la temática: libros de to- 
da clase de temas tanto Fantasfa como 
Aventura, Policíacos, Intriga, Amor, 
Poesla ... etcétera, fueron elegidos para 
poder motivar y aglutinar diversos 
gustos en un juego colectivo de lectura 
como era este. 

Se llegaron a utilizar durante todo el 
curso, que fue lo que duró el juego, un 
total de 300 ejemplares repartidos en 
los veinticuatro colegios comarcales y 
con un total de lectores de dichos li- 
bros de mil cuatrocientos que rotativa- 
mente lefan los mismos libros: compa- 
rando, desarrollando, ampliando y 
contestando a la serie de enigmas (so- 
bre los libros leidos) y que le ofrecfa el 
ir avanzando en La Oca y poder llegar 
al final: al Parque de Atracciones. 

Y se consiguió, se lleg6 al final 
(fueron cuatro colegios), se ofreci6 
una motivación para la lectura, se 
pudo integrar a un námero alto de 
chavales conjuntamente en la misma 
actividad y lo mas importante se pu- 
do hacer de la lectura una actividad 

comprometedora y divertida. L 
1- 

PUBUCACIONES C> 
Uno de los objetivos del Bibliob6s 

ha sido el de recoger la tradición oral L', 
que aán permanece en la memoria de 
las personas mayores de los pueblos L', 
visitados. Para valorizar este trabajo 
de recopilación, llevado por los d o s ,  2 
sc ha pensado en su publicaci6n, es- k! 
tando en la fase actual en espera de ha- C 

bilitar el presupuesto necesario para 
llevarlo a cabo. Q 

A lo largo del alio se han ido publi- L, 
ando los domingos en El Correo a2 (-1 
Zamora, artículos que pretenden dar a 
canoca a todos los lectores informa- I\ 
ción sobre el libro infantil. 1- 

Para mas información: 
Bibliobús Escolar 
Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas 
Plaza Moyano s/n 
Apartado 14 
49001 ZAMORA 
ZF (988) 53 15 51 

Hacia el Departamento Multimedia 
ANTONIO LOMAS ESPINOSA 

En la estructura organizativa de los 
centros, normalmente no se contempla 
la gestión de la gran cantidad de recur- 
sos materiales que genera un colegio: 
libros, discos, cassettes, videos. 

Así pues, en el curso 88-89 se adop 
taron dos lineas de actuación para cen- 
tralizar y operativizar todos los c m -  
SOS. 

lQ Creacidn & un Departamento & 
audiovisuales. 

Su función principal es la de gestio- 
nar los recursos y asesorar al profeso- 
rado en su utilización didhctica. 

Como logros hay que destacar: la in- 
versión racional y didáctica en la am- 
pliación de los recursos audiovisuales 
y la potenciación de su uso en las di- 
versas áreas y ciclos. Y la realización, 
por parte del coordinador, del "Progra- 
ma de incorporación de los medios au- 
diovisuales en el aula", que organizado 
por la Conselleria de Cultura, Educa- 
ci6 i Ciencia, ha otorgado la mayoría 
de edad al Departamento. 

2Wrganizacidn de la biblioteca. 
La tarea de organización de la bi- 

blioteca, ardua y laboriosa, la han l le  
vado a cabo un grupo de profesores y 

alumnos del Ciclo Superior. Hoy, des- 
pués de un inmenso trabajo, tenemos 
la satisfacción de: 

- Tener la biblioteca organizada se- 
g6n la C.D.U. 

- Disponer de más de 3.500 libros 
- Haber recibido la dotación prevista 

por la Consellena, correspondiente al 
"Programa de Foment Lector". 

- Haber realizado en el presente cur- 
so un préstamo a profesores y alumnos 
de más de 1 .O00 libros. 

- Coordinar la animacidn lectora por 
ciclos, y haber participado muy activa- 
mente en la semana cultural. 

A6n no se ha terminado la tarea, el 
departamento Multimedia que englobe 
en un futuro el área de informática es 
el gran reto que tenemos para una ges- 
tión eficaz de todos los recursos. 

' Antonio Lomas Espinaea es Coordinador 
del Departamento en el C.P. Les Rotes 
(Altea) 



Innovaciones 

Docutex La primera 
Base de Datos 
Documental 

Dicen que para aprender a nadar, 
lo mejor es lanzarse al agua (siempre 
que no sea muy profunda). Para su- - 2 unidades de disco o disco duro 
mergirse en el Complejo mundo de la 

Como indicábamos en el Dossier 
Automatizacibn del nQ 18, existen nu- 
memsos programas de gran utilidad 
para bibliotecas y centros de docu- 
mentaci6n. Conocer las grandes posi- 
bilidades de uno de los más sencillos y 
asequibles, nos puede dar idea del va- 
lor de la informhtica en este campo. 

informática, conviene tambikn Zan- 
zarse sin miedo, pero empezando por 

En Docutex, la pantalla del odena- 
dor nos presenta un recuadro, a modo 
de ficha, y una serie de comandos para 
dar las instrucciones (editar, modifi- 
car, cambiar de archivo, salir del pro- 
grama, etdtera). Las fichas tienen una 
capacidad máxima de 512 caracteres, 
unas 90 palabras. Dentro de este mar- 
gen, podemos introducir la informa- 
ci6n como queramos, sin necesidad de 
definir campos, preocuparnos por ma- 
yúsculas, mindsculas, caracteres nu- 
m6ricos o acentos. Hasta aqul, tendrí- 

-ColeCCib: Lj"Ba lo 
- Distribuye: Micronet, SA. Sta. Engracia, 6. l e .  

28010 Madrid. U 410 50 01 

mos lo que se conoce por un pro- 
cesador de textos: una máquina de es- 
cribir donde la pantalla sustituye al 
papel. 

programas y ordenadores sencillos. - precio: 9.000 ptas. W~OX. 

Indizaci6n 
Si rellenamos unas cuantas fichas, 

jcual será entonces la diferencia con 
un fichero txadicional, además de po- 
derlas modificar o imprimir en cual- 
quier momento? 

Aunque depende del tipo de base de 
datos que usemos, en general, la utili- 
dad de estos programas está en que 
podemos indimr o referenciar una s e  
rie de términos, es decir, integrarlos en 
un fndice automatizado que nos permi- 
tirá acceder en pocos segundos a todas 
las fichas que contengan la palabra o 
paiabra que busquemos. 

Asi, en una base de datos bibliogd- 
fica, podremos encontrar fkilmente 

e**  DOCViEX MRSION 1.5 * a *  IIICRONKT *** ARCHIVO PRENSA IICNAS 1 *** 

PICHA 1 
h f o t  ia a&les~.ntas franceses no consldarin la lectura un 9 

placer. Encuesta publicada por la rsvlsta Cahlsr* da 
l'lconomie. , N D I C  , W i L  , , R N C  , , , cl 

EL-PAIS 
LECTURA 
FRANCIA 
JOVENES 
ENCUESTAS 

ISC-acabar 
8-borrar la ficha actual 
N-modillcar La ficha actual 

todas las fichas que hagan referencia a 
un determinado autor o a una materia. . 
El ndmem &imo de fichas y la velo- 
cidad de recuperación estarán en fun- 
ci6n del tipo de programa y de ordena- 
dor. En Docutex, el procedimiento 
para indizar los términos consiste en 
anteponer el signo de "guibn de subra- 
yado" 0. 

Al indizar una serie de palabras, lo 
que hacemos es establecer relaciones 
biunívocas entre &as y las fichas en 
las que esián incluidas. El ordenador 
"sabe" en qut fichas se usa una pala- 
bra y qut palabras usa una ficha. 

Esto es importante, porque a partir 
de aquf podemos empezar a establecer 
criterios de selección miís complejos, 
del tipo: jichas donde aparezcan las 
palabras A, By C, pero no D. 

Los operadores wn  que cuenta Do- 
cutex son: - Intersecci6n (*). Permite seleccio- 
nar fichas que cumplan varias condi- 
ciones simultáneamente. Por ejem- 
plo, para una base de datos de 
recortes de prensa como la de la ilus- 
tración: ENCUESTAS * LECTURA 
(Noticias que traten el tema de en- 
cuestas sobre lectura) - Uni6n (+). Permite seleccionar to- 
das las fichas que contengan cual- 
quiera de las palabras por las que se 
interroga. 



Ej.: ENCUESTAS + FRANCIA 
(Todas las noticias que traten de en- 
cuestas y todas las que traten & Fran- 
cia) - Diferencia 6). Permite, al realizar 
una selección, eliminar aquellas que 
cumplan una condición determinada. 
Ej. ENCUESTAS * LECTURA * 
FRANCIA - JOVENES (Encuestas 
sobre lectura en Francia p;o no rela- 
tivas a los jdvenes). 

Oiras características 
Además de poder visualizar, modifi- 

car e imprimir las fichas y referencias 
en todo momento, el programa tiene 
otras posibilidades que lo hacen bas- 
tante flexible para adaptarse a muy di- 
versos usos: 

- Creaci6n de plantillas. Podemos 
disefiar un modelo base para nuestro 
fichero que se repita en todas las fi- 
chas. Asf, cuando queramos introducir 
datos, bastará con rellenar los espacios 
de los epígrafes que hayamos estable- 
cido. 

- Imprimir sdlamente las líneas que 
queramos de la ficha. Si nos interesa 
esta posibilidad, podemos diseñar una 
plantilla base que se ajuste a un forma- 
to de limas (AUTOR, TITULO, EDI- 
TORIAL, etcétera). 

- Reindexación. Este comando sirve 
para que todas las fichas que están r e  
lacionadas con una determinada refe 
rencia, puedan estarlo con otra de una 
forma automiltica. 

- Comodín. Para recuperar términos 
que tengan la misma raíz, podemos 
utilizar el símbolo (?) y evitarnos mu- 

chas combinaciones. Asf, tecleando 
ESCRITOR?, tambikn nos aparecerán 
las fichas referenciadas por escritora, 
escritores, escritoras. 

Este símbolo puede utilizarse tanto 
al principio de la palabra, como al fi- 
nal o en el medio. 

Dlbeiio 
Una estructura habitual de las fichas 

puede ser: 
1. Un texto breve, descriptivo que 

contenga la suficiente información so- 
bre cada objeto, documento o concep 
to q.re queramos incorporar a la base 
de daros. Si el espacio de la ficha no es 
suficiente o interesa localizar rápida- 
mente la fuente de información, con- 
viene identificar cada ficha con una 
clave. 

2. Una serie de palabras clave por 
medio de las cuales recuperaremos las 
fichas. En este punto hay que tener en 
cuenta dos aspectos: 

- Los límites que impone el propio 
programa: 

Uno de los principales problemas 
que se plantean es que los descriptores 
no pueden tener más de 16 caracteres. 
Si bien esto es más que suficiente 
cuando constituyen una sola palabra 
("uniterminos"), si utilizamos más de 
una, hay que tener en cuenta que hay 
signos que separan las palabras (.), (,), 
(;l. C) Y otros que no (-1, (4. - Utilizar un lenguaje controlado 

Esto es necesario para evitar confu- 
siones con sinónimos y homónimos. 
También aqul, si utilizamos "unitermi- 
nos", hay que tener cuidado en la eleu 

A V M R  I JOAN _YANUPI. SERRAT 
IWTERPRETEI -JOM MANUEL SERüAT 
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cibn de los descriptores para evitar 
confusiones o "ruidon en las btisque- l- 
áas. Los centros de documentaci6n re- 
suelven estos problemas por medio de 
los tesauros. Seg6n el destino que se Y 
de a la base de datos, puede optarse L. 
por utilizar uno ya elaborado, o con- 
feccionar uno propio. k 

k m :  -no hay informcionem mjoren que otra., el @er coniíw-. 
re en ficharlas todas, y óespu6s buscer las conexiones. 
Conexiones siempre existen, sblo es cuesribn de querer 
encontrarlas-. 

Aplicaciones u2 L4 
Las aplicaciones de programas de 

este tipo son mliltiples. 
En la enserianta, por ejemplo, ayuda 

de conjuntos, además de facilitar una 
a comprender las operaciones lógicas 

progresiva familiarización con los pro- 
cedimientos informaticos de recupera- 

c 
Y cibn de información, cada vez más im- 1 - 

plantados en todos los gmbitos de L 
nuestra sociedad. Los propios intere- c, 
ses de los alumnos de un colegio -fi- 
chas de deportistas, de chistes, de jue  L 
gos, de animales, de películas- o las 
necesidades del profesor -preguntas de 
exilmenes, problemas de matemilticas (_7 
o ciencias- son también susceptibles 
de formar parte de una base de datos. 

En bibliotecas o centros de documen- 
tación donde no sea rentable por el mo- 
mento llevar a cabo una automatización 
compleja de los fondos, puede servir 
también como acercamiento a los nue- 
vos sistemas. De todas formas, tampoco 
hay por quC infravalorar las posibilida- 
des del programa, ya que con estas sen- 
cillas caraderIsticas se puede ofrecer un 
completfsimo servicio de difusión doai- 
mental. Todo depende & la imaginaci6n 
que se ponga al asunto. 

Benjamín Cabaleiro 

CITAS 

Redes locales 
para CD-ROM 

La empresa barcelonesa DOC-6 ha 
empezado a comercializar un soft- 
ware especffico para redes de CD- 
ROM, los programas CD-NET y 
OPTI-NET, que pueden soportar 
hasta 100 estaciones de trabajo. 

Las redes locales para la consulta 
de discos CD-ROM permiten el 
acceso simultaneo a uno o varios 
discos desde distintos puntos de la 
red, es decir, por uno o más usua- 
rios. Asimismo, mediante este sis- 
tema, los discos pueden estar situa- 
dos en una zona segura, fuera del 
acceso del p6blico. 

Para más infomacián: 
DOC-6. U (93) 414 06 79 



Instituciones y Servicios 

Préstamo 
CINEMEDIA gratuito de videos 

Las grandes empresas e instituciones cuentan en muchos 
casos con departamentos para la difusión pedag6gica de sus ,,,,,ÁGENES DE MARCA actividades y productos. Para ello, conciertan visitas con co- 
legios, editan folletos, libros, videos y otros materiales. La Algunos títulos que componen c ~ c  

interesante iniciativa que presentamos, ha conseguido agru- catalogo Y que pueden darnos una 
par en un completo catálogo de películas y videos una mues- * pisa de los 

son: tra de este tipo de materiales que las empresas patrocinado- Inmvacjones agr(ColaS en el wr- 
ras ofrecen en préstamo gratuito a los centros de ensefianza to/Embajadade Israel. 
y otros colectivos. 

Cinemedio es la representante en 
Espaila de una organización intema- 
cional de distribuidores de peltculas 
y videos patrocinados, Inforfilm In- 
termional. Este organismo propor- 
ciona a las empresas pfiblicas y pri- 
vadas que realizan peltculas o 
videos con fines institucionales, in- 
formativos o educativos, un canal 
cualificado de distribuci6n a un 
enorme pdblico potencial. Y a su 
vez, este servicio se pone a disposi- 
ción de la formación de jóvenes y 
adultos, con el gnimo de contribuir 
a un mejor conocimiento de la in- 
dustria, la ciencia y la cultura. 

Estas peltculas y videos didácti- 
cos y culturales se ofrecen en prés- 
tamo gratuito excepto gastos de en- 
vlo- durante un período de 5 dIas a 
todos los centros de enseflanza, for- 
mación profesional, asociaciones 
culturales y recreativas, clubes d e  
portivos y otras entidades que lo so- 
liciten. 

El catalogo que se ofrece, con 
más de 350 títulos, está clasificado 
por materias, indicándose tltulo, 
empresa productora o patrocinado- 
m, duración, formato y una sinopsis 
del contenido. Como es lógico, la 
utilización comercial o cesión a ter- 
ceros esta prohibida, y otro de los 
requisitos es rellenar un informe de 
exhibición, a modo de encuesta so- 
bre el grado de aceptación de los 
audiovisuales. 

Patrocinadotes 
Entre las 39 empresas o institu- 

ciones que hasta el momento for- 

La dulce historia del chocolate/ 
NESTLE. 
El autornovil del tÜncro/ BMW. 
Cdmo se edita Ün diario/ La Van- 
guardia. 
La CEE y las PYMES/ CEE. 
El Parlamento Europeo/ Parlamento 
Europeo. 
El aluminio: proceso de produccidn 
y aplicacidd INASA-Reynolds. 
Lo historia & la aspirina/ Bayer 
El videodisco/Philips. 
Construccidn & un gaseoducto/ 
Enagas. 
La qufmica humana/Hoeschst. 
Residuos radioactivos/ Forum At6- 
mico espafiol. 
Diez artistas suitos/Pro Helvetia. 
¿Qut es la electricidod?/Iberduero. 
Primeros auxilios/ Instituto Nacio- 
nal de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Regulación inteligente del trdfico/ 
Siemens 

man parte como patrocinadores de 
esta iniciativa, se encuentran gran- 
des multinacionales (BAFS, Bayer, 
BMW, Hoeschst, Phillips, Repsol, 
Siemes, General Motors, Nestlb), 
bancos, embajadas, instituciones 
pollticas (Parlamento Europeo), y 
otras muchas empresas de diferen- 
tes dmbitos (Cu&ara, La Vanguar- 
dia, Hidmel&trica Española, Artis 
Mutis, Altos Hornos de Vizcaya, 
Iberduero, Rolex, etcétera). 

Los videos han sido realizados en 
su mayor parte con un fin diddctico, 
de difusión de las actividades lleva- 
das a cabo por estas empresas: el 
circuito de una materia prima hasta 
el producto final, las labores de in- 
vestigación científica en una gran 

empresa, aspectos culturales de un 
determinado pals, funcionamiento 
de una serie de tecnologlas, protec- 
ción del medio ambiente y otras 
muchas interesantes cuestiones. 

Se echan en falta, sin embargo, 
indicaciones en relación con las 
edades a las que más se ajusta cada 
video, as1 como las fechas de pro- 
ducción de los mismos. 

B.C. 

Para más informaci6n: 
Cinemedia 
Deu i Mata, 101-103 
08029 BARCELONA 
u (93) 410 52 05 
Fax (93) 410 51 O1 





2 Asociación Educación y Bibliotecas 

1991 : Consolidación como entidad 
de apoyo a las instituciones 

e2 
centros escolares puso en marcha un En 199 1 la Asociación Educación y Bibliotecas ha dado un paso de- tnenal de d;>bi6n de Biblia- % 

cisivo en su andadura de institución de apoyo a las administraciones de Aula (en ciclo ~ C A  ,te prima 
(_7 públicas, tras varios años de solicitar de éstas ayudas y colaboracio- ai~), destinado a abrir sts primor- 
\ nes para sus actividades de inequfvoco y necesario servicio a ellas diai necesidad bibliotecaria del sistema 
C) mismas y a la sociedad, llenando lagunas como las atendidas por el deememm 

Como hemos venido informando en Programa Biblioteca-Centro de Documentación Escolar en el hmbito 
(nPs. 14, IS y 19), \ educativo no universitario, carente de biblioteca escolar y de servi- plan, llevaado a cribo cm la colp 

1- r, dos de documentación básicos como es conocido. boración de la Asociación. Ya se ha ini- 

Por fin, en la altima Asamblea Gene- 
ral de socios celebrada en Madrid el 
pasado veinticuatro de junio, se han 
presentado diversas iniciativas conjun- 
tas de la Asociación y la Administra- 
ción Wblica. 

Las primeras, desarrolladas en la Co- 
munidad y Ayuntamiento de Madrid y 
las dos segundas, y en fase de estudio, 
con el Ministerio de Educación y el de 
Cultura. En este segundo caso, para 
firmar un convenio-de colabo&idn 
potenciando el Programa Biblioteca- 
Centro de Documentación Escolar 
en el afio 92. Desputs de tres anos de 
solicitar ayudas y alguna clase de 
acuerdo acerca de los propósitos y ac- 
ciones de inteds pdblico de la Asocia- 
ción, estos Ministerios, a través de las 
Direcciones Generales de Renovación 
Pedag6gica y del Libro y Bibliotecas 
han aceptado formalizar esta colabora- 
ción. 

Nuestra Asociacidn no es una enti- 
dad reivindicativa ni profesional aun- 
que no renuncie a reclamar mejoras y 
reformasEs una entidad de apoyo a 
las instituciones públicas. Es, muratis 
mutandis, una pequefía Cruz Roja. Co- 
mo institución de voluntariado social 
(aparte de lo apremiante o no se consi- 
dere su mensaje para la sociedad) tiene 
derecho a la protección pdblica y al r e  
conocimiento pleno de este carácter 
que le otorgan nuestras leyes y las in- 
ternacionales. 

AYUNTAMIENTO Y COMUNIDAD 
DE MADRID 

La Asociación se presentb en Madrid 
en Mayo de 1.989 en el Centro Cultu- 
ral de la Villa de Madrid, dando as1 
sus primeros pasos en la ciudad donde 
fue fundada en 1.986 por Francisco Ja- 
vier Bemal, continuando la labor desa- 
rrollada junto con Javier Lasso de la 
Vega años atrás (en 1.978 a ambos el 

Ministerio de Educación les devolvfa 
las instancias en las que solicitaban 
que este Ministerio adoptara medias 
urgentes en favor de las bibliotecas es- 
colares, universitarias y cientlficas). 

Tanto Ayuntamiento como Comuni- 
dad de Madrid, tras numerosas gestio- 
nes y conversaciones, han realizado en 
este curso pasado diversas actividades 
combinadas con la Asociación. 

El Ayuntamiento ha suscrito durante 
unos meses nuestro Programa a los 
centros educativos no-universitarios. 
En la actualidad se mantienen gestio- 
nes con el nuevo equipo responsable 
de su administración para reanudar su 
difusión intensiva en la comunidad 
educativa madnlefla (véase nQ 15 de 
Educación y Biblioteca). 

Por su parte, la Comunidad de Ma- 
drid en su polftica de reforzar las nue- 
vas exigencias pedagógicas de las 
reformas educativas ayudado a los 

ciado la segunda convocatoria que 
atenderá el Ciclo Medio (curso de for- 
mación, doiaci6n bibli@ica para los 
centros y prestación de los servicios de 
nuestro Programa) en este curso que 
ahora comienza 

OTRAS COMUNIDADES 
La Asociación no ha dejado de infor- 

mar de su existencia y de ofrecer su co- 
laboraci6n a las distintas Comunidades 
Autbnomas, con excepción de Cataluña, 
por existir en ella varias asociaciones 
muy similares a la nuestra y que vienen 
desarrollando una importante actividad 
de apoyo a la biblioteca escolar, espe 
cialmente L'Amic de Papa. 
Se han mantenido contactos más inten- 

sos con las de Gaiicia, Murcia, Valencia 
y Castiia-La Mancha, sin resultados 
concretos todavía. Con las tres dltimas 
se han paralizado los proyeps cona-  
tos: en el caso de Murcia y Comunidad 
Valenciana, a causa de los mjustes m 
cientes con motivo de las elecciones. En 
el caso de Galicia, han desestimado 
nuestra colaboración, pese a que la si- 
tuación es tan mala como en el ~iesto del 
@s. 

Excepción gallega y nacional ha sido 
la del Ayuntamiento de La Coruíh que 
se ha tomado en serio este problema 
(mantiene ocho bibliotecas escolares au- 
tenticas en el municipio, desafiando to- 
dos los imponderables, incluso legales; 
además pretende liderar un movimiento 
en favor de la biblioteca escolar en toda 
la Comunidad). Este organismo, por im- 
@SO de su teniente alalde, 

Jo& Luis Méndez, fue el primero que 
nos felicit6 y estimuló a seguir el cami- 
no emprendido nada más conocer nues- 
tra primera aparición pdblica Hasta la 
fecha no hemos concretado ninguna ac- 
tividad en esta ciudad por haber estado 
pendiente de las respuestas de la Conse- 
Uería de la Xunta, toda vez que su titular 



llegó incluso a recibir al presidente de 
nuestra Asociación ...¿ ? 

En Castiila-La Mancha, donde tam- 
bién visitamos al Consejero, se han re!- 
anudado recientemente los contados. 
En una primera etapa se participar$ a los 
bibliotecanos públicos de nuestro b 
grama para que éstos lo conozcan y pue 
dan darlo a conocer a los profesores y 
centros de su zona, a la vez que reciban 
nuestra revista wmo herramienta para 
su propio trabajo bibliotecario, que 
atiende aspectos generales de la educa- 
ción y una gran demanda escolar (el 
70% de los usuarios de las bibliotecas 
son estudiantes no univmitarios). 
En esta Comunidad el Servicio de Bi- 

bliotecas organizatá en colaboracibn 
con los Ceps, unos cursos basicos de 
fmacidn bibliotecaria para profesores, 

. atendiendo otro punto negro del subde- 
sarrollo bibliotecano de nuestra educa- 
ción. 

MINISTERIO DE EWCACIÓN 
Desde nuestros primeros pasos la Aso- 

ciación presentb a las Direcciones Ge 
nerales de Renovacibn Pedag6gica y de 
Centros del m, un memorandum de 
la necesidad de dotar a éstos de biblio- 
teca y de bibliotecario. Y desde enton- 
ces a hoy no ha dejado de insistir en ello 
y de o f m  gradualmente a esta causa 
sus propios efectivos. Hasta hoy no ha 
obtenido subvención alguna. 
En concreto, ha venido manteniendo 

contactos con diversas subdirecciones 
generales: CIDE, Formación del Profe 
sorado, Ordenación Acadtmica, Nuevas 
Tecnologías, ... para afrontar desde dis- 
tintos ángulos las posibiidades que la 
propia Administración tiene. 
Los aspectos más sobresalientes pues- 

tos de relieve por ambas partes han sido: 
por un lado, el incorporar a los planes de 
formación del profesorado, las témicas 
de la organización bibliotecaria y doai- 

Ministerio de Cubra Ministeriode 
Educación y 8encia (abajo). 

mental, y, por esto, introducir en la en- 
señanza los elementos didácticos de 
carácter bibliotecario, que son primor- 
diales e inherentes a las reformas de 
los nuevos cumcula de primaria y se+ 
cundaria 

Felizmente, en Junio pasado, el Direc- 
tor General "de la Reforma", Alvaro 
Marchesi y el presidente de Educación y 
Bibliotecas, Francisco J. Bemal, acorda- 
ron llevar a cabo un convenio de colabo- 
ración para fomentar ambos 
objetivos-necesidades. En la actualidad 
esfá en estudio su formulación, que wn- 
templará una primera fase para los dos 
próximos años. En el n6mero de diciem- 
bre podremos adelaniar más detalles al 
respecto. 

YNISTEMO DE CULTURA 
Al igual que hicimos en el Ministerio 

de Educación, actuamos con el Culhua. 
En Enero de 1989 iniciamos los contac- 
tos y las solicitudes. Concretamente con 
la Dirección General del Libro y Biblio- 
tecas. Fruto de las primeras conversa- 
ciones recibimos una subvenci6n de un 
millón de pts. para ese año, sin que nos 
fuera renovada postenormente. 

El Centro del Libro y la Lectura nos 
denegó una ayuda par;i la revista tres v e  

ces con tres argumentos distintos cada 
año, alegándolos cada vez de forma 
excluyente. 

En Junio pasado se nos pmmeíi6 una 
ayuda para el Programa. Estamos pen- 
dientes de su definitiva tramitación y, 
sobre todo, de que el Ministerio susaiba 
el convenio anterior, estableciendo as1 la 
implicación de las dos administracionvs 
en un problema que afecta tanto a una 
(ia educativa) corno a otra (ia biblioteca- 
ria). 

Como es notorio, las bibliotecas esco- 
lares están vinculadas a las p6blicas en 
determinados aspectos tknicos y tam- 
bitn culturales y formativos. Nuestro 
Programa BibliotecaCentro de Docu- 
mentación as1 lo contempla como lo r e  
coge ampliamente la revista Educación 
y Biblioteca en la que se apoya y presta 
diversas metodologías tambitn al biblio- 
tecario póblico, con especial enfasis pa- 
ra facilitarle en sus actuaciones 
educativas. 

PRESENTACI~N EN A N D A L U ~  
El día 24 de oczubre, dentro del marco 

de las Vil Joniadas Bibliotecarias de 
Andalucía se presentará en la ciudad de 
Jaén el Programa. Mas más tarde, el 29, 
se presentará en Granada, en colabora- 
Qbn con la Escuela de Biblioteconomía 
y Documentación de la Universidad y la 
editoM Bmflo. El día cuatm de no- 
viembre se hará en el Cep de Malaga, y 
el día seis, en Huelva, coincidiendo con 
la Feria del Libro de la ciudad. El día 
siete le corresponderá el turno al Cep y a 
la ciudad de Córdoba. Está por fijarse en 
el resto de las ciudades andaluzas. 

Estas primeras presentaciones a colec- 
tivos y a gnipos interesados del Progra- 
ma se harán con independencia de las 
gestiones que se esián haciendo con la 
Junta de M u d a  padelas y con el 
mismo sentido de  secundar a las institu- 
ciones públicas en sus servicios educati- 
vos de cardaer bibliotecario- para 
colaborar con eila y con sus diversas ins- 
tancias y demarcaciones temtoriales, 

Esta presentación, al igual wmo otras 
realizadas hasta ahora del Programa po- 
tende prestar un primer auxilio a los cm- 
m al cubrir con la revisía-guía 
Educación y Biblioteca y el wmltorio, 
un plan mínimo de mantenimiento y 
atención del Servicio bibliotecario y do- 
cumental. Estas acciones son la base para 
desarrollar, con posterioridad, acciones 
peafectivas donde las hubiera o acciones 
de nuevo cuño; en unas y en otras, sersi la 
propia comunidad escolar la que promue 
va definitivamente su programa de bi- 
blioteca-medioteca escolar. 





Convocatorias ea 

V Salón do Libro 
Infan ti1 

46 Congreso de la 
FID 

Durante los días 13 a 22 de diciem- 
bre, tendrti lugar en La Corufla el V 
Saldn do Libro Infantil e Xuvenil, or- 
ganizado por el Servicio Municipal de 
Educación. 

Entre las muchas actividades progra- 
madas, se van a celebrar unas Jorna- 
das sobre Mediatecas Escolares. En 
el pr6ximo ndmero, informaremos am- 
pliamente de estos actos. 

Cursos de la SEDIC 
Del Plan de Cursos de formación 

1991192, organizado por la SEDIC 
(Sociedad Espafiola de Documenta- 
ción e Información Cientlfica), señala- 
mos los pr6ximos cursos: 
. Documentación de la Comunidad 
Europea 

Profesores: Pepa Michel y Juan Ro- 
Mguez Bouyssi 

Fecha: 4/15 de noviembre 
Horas lectivas: 20 
NVe plazas: 40 
Matricula: 
Socios 35.000 pts. 
No socios 45.000 pts. 

. Sistemas de Recuperación de Infor- 
macidn en CD-ROM 

Profesora: Victoria Manglano 
Fecha: 9/13 de diciembre 
Horas lectivas: 15 
NVe plazas: 30 
Matrícula: 
Socios 30.000 pts. 
No socios 40.000 pts. 
Próximos cursos, de los que puntuai- 

mente iremos informando, de este Plan 
de formación son: 
- Gestión electrdnica en documenta- 
cidn (enero) 
- Principios y t&cnicas de gestión, Do- 
cumentación de medios de comunica- 
cidn (marzo), - Introdirccidn a los sistemas de ges- 
tidn de bases de datos (abril) 
- Tbcnicas estadlsticas aplicadas a la 
Documentacidn (mayo). 

Informad6n en: 
SEDIC 
Gran Vla, 67. DespaAo 302 
280 1 3 Madrid 
e 2 4 7  14 43 
Fax: 541 15 82 

- En Madrid, del 22 al 30 de octubre 
del próximo año, se celebrarh el 46 
Congreso y Conferencia de la FID 
(Federación Internacional de Informa- 
ción y Documentación), bajo los aus- 
picios del CSIC. 

El tema del Congreso será el de 
Nuevos mundos en informacidn y do- 
cumentacidn abordAndose los siguien- 
tes aspectos: Política de la informa- 
ción, Ciencia de la información, 
Tecnología de la información, Gesti6n 
de la información, Tratamiento de la 
información y servicios de informa- 
ción, Información para la industria y 
las finanzas y Desarrollo profesional. 

Quienes deseen presentar alguna co- 
municación deberán enviar un resu- 
men detallado de la misma (500-600 
palabras) al Comité Organizador, an- 
tes del 3 1 de octubre de 199 1. 

Para más informaci6n: 
ICYT 
Joaquln Costa, 22 
28002 Madrid 
b 563 54 82 Fax: 564 26 44 

Automatización 
de bibliotecas 

El pr6ximo 13 de enero comienza el 
V Curso de Postgrado sobre Automa- 
tizacidn de Bibliotecas dirigido a li- 
cenciados y profesionales del mundo 
de las bibliotecas. Las seis grandes 
áreas del plan de estudios son: Intro- 
ducción general, Introducción a la au- 
tomatización de biblio- teas, Gestión 
de la información y servicios de valor 
afiadido, La automatización y las bi- 
bliotecas españolas, La biblioteca elec- 
tr6nica y Perspectivas internacionales. 

Los interesados en participar deberán 
efectuar la preinsaipción antes del 13 
de diciembre. El nómm máximo de 
paxticipantes es 24. Este programa dis- 
pone de 4 becas para profesionales ibe- 
roamericanos que cubren iraslado, iris- 
aipci6n y estancia en periodo lectivo. 

Para más informaci6n: 
Fundación G. S. Ruipérez. 
Instituto de Estudios Avanzados 
Don Ramón de la Cruz, 67 
28001 Madrid a 401 12 00 

Materiales 
audiovisuales CI;, < 

Organizado por la Biblioteca uni- 
versitaria y el Vicerrectorado de Ex- 
tensión Universitaria de la Universi- ('2 
dad de La Laguna se desarrollad, el & 
próximo mes de Enero, un curso de L 
15 horas sobre Materiales audiovi- 
suales en la biblioteca. La inscripción 
se realizará durante los treinta dfas 
naturales anteriores y el precio es de 

(r 
7.000 pesetas. 

h s  cursos, que se irrin impartien- 
do a lo largo del año escolar, son: In- Y 
trohccibn a la docurnemcidn (febre- 
ro), lntroduccidn a la bibliograjlu 
(mano) y el V Curso de Introahcción & 
a las bibliotecas (mayo). L 

Viana, 50 
38204 LA LAGUNA 
a(922)603068y603065 

La Feria Internacional del Equipo 
de Ojicina y de la Informática se cele  
brará durante los dfas 15 a 22 de No- 
viembre. Este año tendrá lugar en un 
nuevo recinto, el Parque Feria1 Juan 
Carlos 1 (Campo de las Naciones). 

La Asociación Espafiola de Docu- 
mentación e Información Científica y 
CITEMA, han organizado una Mesa 
Redonda e l  dfa 21- sobre el tema: Au- 
tomatizacidn de bibliotecas: Distintos 
tipos de soportes. Estará presidida por 
Amelia de Irazabal (CSIC) y participa- 
rán como ponentes representantes de 
la Unidad de Coordinacibn de las Bi- 
bliotecas del CSIC, Biblioteca del 
Centro Reina Sofía y del Servicio de 
Informatización de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

CITEMA 
a (91) 448 47 94 

AVISO A NUESTROS LECTORES 
Todos aquellos que deseen ver publicada la 
convocatoria de los cursos, conferencias, con- 
gresos, premios, etcetera, por ello, organiza- 
dos, deberan enviarnos la Informacibn con 
una anteiacibn suficiente. Redacclbn cierra las 
secciones de la r e m a  un mes antes de la 
publkacibn de cada n0mero. Este es el moti- 
vo por d que no hemos podido Incluir las nu- 
merosas convocatorias que nos han llegado. 



e ,  Consultorio 

Intercambio con 
documentalistas 

francesas 

Soy diplomada en Documen- 
tación, de nacionalidad francesa, y 
desde hace tres afíos trabajo en bi- 
bliotecas de colegios estatales. 

Mi trabajo consiste en comprar 
libros para los alumnos, ayudarles 
a preparar sus trabajos, preparar 
exposicion es... 

El motivo de mi carta es que es- 
toy muy interesada en trabajar en 
una biblioteca escolar en Espa5a y 
me gustarta recibir la máxima in- 
formación. 

Desearía saber si es posible ir a 
trabajar a su pats, a quien tengo 
que dirigirme y d6nde puedo escri- 
bir para mandar mi currlculum. 

15, me Principale 
68280 Appenwihr (Erancia) 

Trabajo en un colegio de 
Martigues (cerca de Marsella), 
donde soy documentalista-bibliote- 
caria. Me interesa todo lo relativo 
al libro y la lectura para los jóve 
nes. 

Me gustaría cartearme con una o 
un bibliotecario a fin de intercam- 
biar ideas, experiencias y amistad. 

Entiendo y hablo poco más o 
menos el espafiol, pero no lo escri- 
bo muy bien. Si esa persona habla- 
ra francb ... mejor sería. Pero sino, 
no importa. 

24, Rue Joseph Boze 
13500 Martigues (Francia) 

Buscamos, en el marco de un 
proyecto de nuestro establecimien- 
to, un profesor y alumnos que 
acepten mantener correspondencia 
con nosotros (un profesor frances y 
alumnos franceses de 1 1 a 14 aflos) 
de cartas, documentos relativos al 
colegio o localidad de cada uno, et- 
cétera. 

La correspondencia habrla de ser 
en francés. Lo siento. 

Nicole Suire-Duron , 

(documentalista) 
College A. Duchesne 
37220 Ile Bouchard (Francia) 

. 
Q ~ I E R A  INFORMACI~N SOBRE PU. 
BLICACIONES PERI~DICAS ESPECIA- 
LIZADAS EN LITERATURA INFANnL 

Josk Jimknez Molina 
Palma del Río (Cdrdoba) 

Las mas conocidas y con mayor di- 
fusión son las siguientes: 

4 CLiJ (Cuadernos de Literatura 
Infantil y Juvenil) 
Editorial Fontalba. Valencia, 359. 69 
1~.08OOg Barcelona. U (93) 207 07 50 
O Papeles de Literatura Infantil 
Plaza Marta Pita, 1. 1500 1 La Coruíia 
4 Primeras Noticias 
Cerdefla, 259.08013 Barcelona. 
u (93) 207 50 52 
4 Atiza 
Biblioteca Wbiica. Palacio del Infan- 
tado. Pl. de los Catdos, 1 1. 
1900 1 Guadalajara 

4 Babar 
C.P. Federico Garcla Lorca. 28500 Ar- 
ganda (Madrid). U (9 1) 871 18 47 
4 Letragorda 
Edita: APLE (Asociacih Cultural pa- 
ra la Romocibn de la Lectura). Apdo. 
471 6.30080 Murcia 
4 Ratero 
CEP de Oviedo. Av. de Galicia, 31. 
Ed. Mifios. 33005 Oviedo. [Gratuita] 
4 Alacena 
Joaqutn Turina, 39. 28044 Madrid. 
[Organo de comunicacidn de Ed SM] 
O El desván 
CEP de Calahorra. Era Alia, sin. 
26500 Calahorra 
O Faristol 
Mallorca, 272.08037 B ~ l o n a  
O Tripala-Trapala 
CEP de Calatayud. P1. El fuerte. 
50300 Calatayud. (Zaragoza) 
4 Boletín de la Asociaaón Española 6 
Amigos del Libro InEdntil y Juvenü 
Santiago Rusifiol, 8.28040 Madrid 

Comunidad de Madrid 

~ibioteca de aula para ciclo inicial y medio 

Destinatarios 
Centros Wblicos de la Comunidad de 
Madrid. Podrán participar por: Aulas 
de C. M. y Aulas de C. 1. que no parti- 
ciparon en la convocatoria 90191. 
Plazo de solicitud 
30 dtas a partir de la pubiicacidn de la 
Orden (16/10191) 
Recursos 
Ayuda económica: según n6mero de 
solicitudes (mhimo 60.000 pts.) 
Guía sobre Bibliotecas de Aula 
Asesoramiento tecnico opcional para 
centros 
Curso de 20 horas en los CEPs 
Exposiciones 
Responsables 
En cada colegio se nombrará un res- 

Comunidad de 

Madrid 
Consejeria 
de Educación 

ponsable por ciclo, a formarse durante 
la convocatoria, o bien, formado du- 
rante el curso 9019 1. Cjustificaci6n do- 
cumental junto con solicitud) 
Subvenciones 
65 % a la resolucibn de la orden . 
35 % primer trimestre del 92. "a la re- 
cepción de un informe del centro en el 
que deberá recogerse el Proyecto de 
Creación y Funcionamiento de las Bi- 
bliotecas de Aula subvencionadas". 
Justificaciones 
Se remitira justificante antes del 30 de 
junio del 92, fvmado por el Secretario 
del Consejo Escolar y/o Director del 
Centm. 

M l s  informaci6n 
Consejerh de Educación y Cuhra 
Cerviao de Renovación Pedagógica 
Rcgrm & BibStecas & Auia 
28013 Madrid 
u 522 81 41 
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