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Editorial 

Responsabílidad compartida 

L AS JORNADAS DE JAÉN de 
los bibliotecarios andaluces 
han abordado acertadamen- 
te una de las lacras más san- 
grantes e incongruentes de 

nuestra transición cultural: las relacio- 
nes entre Biblioteca y Educación. A tan 
emblemático evento dedicamos nues- 
tro Plano 1. Aunque habría que decir 
más: a esa cuestión nos dedicamos des- 
de que nació nuestra revista, o mejor to- 
davía, por esa cuestión estamos aquí, 
pese a muchos y no pequeños imponde- 
rables. 

El mensaje de estas Jornadas es dra- 
mático, aunque conocido: los sectores 
docentes y los bibliotecarios, saivo ex- 
cepciones, no están unidos. 

No vamos a explicar por que deben es- 
tarlo, más allá de dos observaciones 
axiomáticas: la educación de hoy es 
educación para la información (en su 
sentido más noble de aprender a apren- 
der) y la biblioteca (pública, fundamen- 
talmente) es cada día más la biblioteca 
general (de cultura básica y educación 
permanente). 

Y 'qué decir, si consideramos que ca- 
si el ochenta por ciento de los usuarios 
de las bibliotecas públicas españolas 
con estudiantes de primaria y secunda- 
ria? No parece muy necesario explicar 
que para educar y formar a la gente, es 
necesario contar con bibliotecas y docu- 
mentación adecuada, tanto para el que 
enseña como para el que aprende, sea 
en el centro donde se imparte esa ense- 
ñanza o fuera de él. Por lo tanto, ya se 
trate de la bien dotada biblioteca publica 
o de la deficiente rinconera de libros es- 
colares, nos referimos siempre a lo mis- 
mo. A una necesidad y a una responsa- 
bilidad compartida. 

Se trata, en definitiva, de una exigen- 
cia común derivada de una carencia 
Única y principal. Lo que no significa 
que cada cual no tenga su función per- 
fectamente separada. De eso ya sabe- 

mos bastante. Lo que falta y hay que 
subrayar es lo que les identifica y soli- 
dariza. 

Obviamente, si hablamos de educa- 
ción y biblioteca, está claro que están 
implicados unos y otros. Por todo esto, 
acudir a este encuentro o relación con 
prejuicios profesionales y personales 
supone negar la evidencia de esta pre- 
misa tautológica. 

También la presentación de nuestra 
Asociación, Programa y Revista en di- 
versas ciudades andaluzas (véase pá- 
ginas 62 y 63) ofrece el mismo diagnós- 
tico: allí donde la convocatoria era 
liderada por bibliotecarios, no acudían 
profesores, y al revés. 

Es cierto que la máxima responsabili- 
dad de este desquiciamiento de la bi- 
blioteca en relación con la educación, 
se arrastra desde que se separaron sus 
respectivas administraciones. A los altos 
niveles institucionales les corresponde 
subsanar este error histórico que ha cau- 
sado y causa un daño irreparable. Hace 
falta imaginación política para devolver la 
biblioteca a su horma educativa funda- 
cional. En todo caso, hay que imitar con- 
ductas como la del Ayuntamiento de La 
Coruña que, en espera de ese cambio 
de estructuras profundas, es capaz de 
colaborar con los centros educativos de 
su ciudad poniendo en funcionamiento 
bibliotecas escolares. 

Con todo, profesores y bibliotecarios 
tienen ante si que saldar esta hipoteca 
que los políticos y las trabas profesiona- 
les les han impuesto. Deben salir de esa 
dialéctica equívoca y falaz. Les va en ello 
su dignidad y tambikn su obligación de 
trasladar a la sociedad el problema de 
sus mutuas reivindicaciones, en una di- 
rección clara y compartida. Esperamos 
que el viento del debate público, algún 
día próximo, purifique las atmósferas ce- 
rradas de la política bibliotecaria y edu- 
cativa, todavía incomprensiblemente in- 
comunicadas. 



V I  Plano 1 

VI1 JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUC~A 

Bibliotecas y Educación 
11 La biblioteca de uso público 

se configura como la institu- 
ción mediante la cual la Jun- 

ta de Andalucía, el resto de los 
poderes públicos y las entidades 
privadas ponen a disposición de 
los ciudadanos un conjunto orga- 
nizado de libros, publicaciones 
periódicas, registros sonoros, de 
audiovisuales y otros registros 
cuiturales y de información. Su fi- 
nalidad será el desarrollo cultural, 
la enseñanza, investigación, in- 
formación, educación permanente 
y el enriquecimiento del ocio, en 
beneficio de la comunidad. 1) 
(Art[culo l* de la Ley de Bibliota 
cas, de Andalucla) 

El pasado 24 de octubre, en presen- 
cia del Consejero de Cultura y Medio 
Ambiente, Suarez Japón, se inaugura- 
ron, en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Jaen, las VI1 Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucla, con el te- 
ma general de Bibliotecas y Educa- 
cidn. Fueron organizadas por la Aso- 
ciación Andaluza de Bibliotecarios. ~ ~ 

que celebra, en el presente año, su d e  
cimo aniversario. 

En el acto de apertura, Susirez Japón 
expuso la pretensión de la Consejería 
de desarrollar la Ley de Bibliotecas con 
la puesta en marcha del íi Plan de Bi- 
bliotecas andaluzas, que tendría como 
objetivo llegar, por un lado, a los peque- 
nos nócleos urbanos y M o s  de las 
grandes poblaciones y, por otro, ahondar 
en los aspectos cualitativos que ofrezcan 
una mejora del servicio: "Estamos inten- 
tando diseíiar un programa de inversio- 
nes en el plazo inmediatamente futuro 
para hacer posible que esta situación va- 
ya meprando. Esperamos trabajar en 
colaboración con otras instituciones". 
En esta línea de cooperacidn el Conseje- 
ro se refinb a las administraciones mu- 
nicipales y a la propia Consejería de 
Educación con el fin de apvechar "la 
potencialidad que significa la existencia 
de una red de centros bibliotecarios en 
Centros escolares". 

Respecto a los aspectos cualitativos 
se seflalaron como objetivos la mejora 
de la cualificación profesional de los 
bibliotecarios (se reconocieron como 
un deficit las propias situaciones con- 
tractuales de muchos de ellos) y la 
consolidación del sistema bibliotecario 
andaluz para llegar a su integración en 
sistemas bibliotecarios suprarregiona- 
les. Y para ello se considera impres- 

Margarita M a s ,  directora de la 
Biblioteca Universitaria de 
Salamanca, en la lectura de su 
ponencia. Abajo, el consejero de 
Cultura, Sulirez Japón, junto a Martin 
Oñate, presidente & la Asociación 
Andaluza de BiMiotecarios. 

cindible acentuar la mejora de la pres- 
tación de servicios. 

El lema general de las Jornadas, Bi- 
bliotecas y Educacidn, fue tratado 
atendiendo al sentido más amplio del 
segundo concepto (la educación per- 
manente; instituciones tales como hos- 
pitales, cuarteles y prisiones; atención 
a las minorías etnicas; personas con 
discapacidades; etcetera) tal como se 
puede comprobar en la presentación 
de las ponencias y comunicaciones 
que realizamos en las siguientes ptigi- 
nas. 

En el acto de clausura de las Joma- 
das, Antonio Martfn Oflate, presidente 
de la Asociación, tras elogiar las ayu- 
das recibidas por parte de las autorida- 
des jienenses y, en especial, de los 
propios bibliotecarios de la provincia, 
señaló que las próximas Jornadas, den- 
tro de dos años, se celebrarán en Huel- 
va, con lo que se cumplir& el desaffo 
propuesto en 1981 de celebrarlas de 
manera itinerante en cada una de las 
provincias andaluzas. 



Bibliotecas escolares 
S Seofreceunpanoramade 0 

las iniciativas y resultados Z 
llevadosatéminoenel 
campo de bibliotecas y 0 
educaci6n no universitaria. k 
' En una primera parte se trató de si- 
tuar las bibliotecas escolares en su as- 
pecto legislativo, desde la LOGSE -ley 
prescriptiva para todo el Estado- hasta 
las leyes de bibliotecas que cada una 
de las Comunidades Autónomas puede 
tener desarrolladas al margen del D e  
creto del Sistema Bibliotecario Espa- 
flol. En el conjunto se aprecia la diver- 
sidad de tratamiento que conlleva la 
existencia de un vacío legal que regule 
la creación y mantenimiento de este ti- 
po de bibliotecas. 

Gran parte de la ponencia recogía las 
acciones destinadas a la promoción de 
la biblioteca escolar, puesto que son las 
iniciativas de más interés, por su parti- 
cular resolución. Someramente, se des- 
cribió la creación en Cataluíía, en 
1984, de la Asociación Servei de Bi- 
blioteques Escolars L'Amic de Paper, 
asociación sin ánimo de lucro que ofre- 
ce toda clase de servicios a las escuelas 
de EGB. Su innovación consiste, por 
un lado, en su carácter privado, y, por 
otro, en proporcionar un servicio cen- 
tralizado de adquisición y tratamiento 
de materiales. Se citaban también, el 
"Proyecto Hipatia" de la Comunidad 
Autnnoma de Cana& y el proyecto 
"Biblioteca de Aula" en la Comunidad 

APROXIMA CION AL ESTADO ACTUAL DE LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES EN ESPANA 

Monica Baró (Profesora de la E. U. de Biblioteconomia y Docu- 
mentación de Barcelona) y Teresa Mafia (Biblioteca Infantil Santa 
Creu de Barcelona) 

de la Diputación de Barcelona. 

de Madrid, que se explicaron más de- 
talladamente en la mesa redonda en la 
que participaron sus responsables. 

En el apartado dedicado a los progra- 
mas de formación, junto a los cursos de 
diferente duración que imparten dife- 
rentes colectivos, destacaba el curso de 
Postgrado en Bibliotecas Escolares, or- 
ganizado por la Escuela de Maestros de 
la Universidad Autónoma y la Escuela 
de Biblioteconomía y Documentación 

En cuanto a las publicaciones espe- c' 
cializadas, otro de los aspectos que se k 
citaba en la ponencia, se han incremen- 5 - 
tado en los últimos años ya sea con L 

manuales, con revistas educativas que 
tratan el tema, con boletines de carácter 
interno como el publicado por la Aso- 
ciación L'Amic de Paper o con una pu- 
blicación especializada como la revista 
Educacibn y Biblioteca. 

Por último, en el apartado dedicado a 
la biblioteca escolar como sujeto de in- 
vestigación, se dejaba notar la falta de 
estudios en este ámbito y se resumía la 
publicación Les biblioteques a les es- . 

coles públ iques de Catalunya, trabajo 
impulsado por la Asociación L'Amic 
de Paper y editado por la Diputación 
de Barcelona. 

Las conclusiones demostraban la n e  
cesidad de un reconocimiento legal con 
un análisis previo, cuantitativo y cuali- 
tativo, de las bibliotecas en los centros 
escolares y el reconocimiento laboral 
de un responsable de este servicio. La 
aplicación de la Ley de la Reforma 
Educativa sería una buena razón y un 
buen momento para solucionar estas 
cuestiones pendientes. 

mine de concretarse un nuevo Los intervinientes en la mesa 
redonda, expusieron brevemen- - M E S A R E D O N D A plan editorial de libros d c u l a -  
te las características de los pro- 
gramas de intervención biblio- 
tecaria en la escuela en 10s que 

trabajando. Posimormen- 
te se analizamn a'@n0s 
tos, tales como las característi- 
cas de las personas 
responsables de la biblioteca es- 
colar (bibliotdo/profesor-bi- 
bliotecario), legislación actual 
(la L ~ ~ S E  y las bibliotecas), 
etcktera. Ante la indefinición 
actual en materia legislativa los miem- que cambie es que nuestros alumnos estamos implicados, asi como tam- 
bros del Royecto Hipatía sehlaban: en lugar de abarrotar las bibliotecas bién de un verdadero reconocimiento 
"Ante una Comunidad Escolar sin bi- pfiblicas, cuando existan, para el estu- de la enseflanza múltiple y del derecho 
bliotecas operativas, la enseflanza fle dio de fotocopias de mala calidad y de cada individuo a adquirir las habili- 
xible, abierta y personalizada es un apuntes, las abarrotarán para el estudio dades y herramientas necesarias para 
cuento y lo íinico que conseguiremos de fotocopias en colores, mientras ter- formarse y pensar por sí mismo". 

7. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES: 
PROBLEMA TICA Y SOLUCIONES 

Melquiades Alvarez y Laura Cobos (Pro- 
yecto Hipatia), Monica Baró (E. U. de Biblio- 
teconomía y Documentación de Barcelona), 
Francisco J. Bernal (Asociación Educaci6n 
y Bibliotecas), Manuel López (C. P. Martin 
Noguera de Jaen) y Teresa Mafia (Biblia- 
teca Santa Creu de Barcelona). 

m, "abiertos y flexibles", a la ven- 
ta, que solventarán Ia falta de 
procesos imaginativos en los 
Centros y de formación efectiva 
de los profesores, y volverso 
a abanotar los Cenuos educaii- 

El evitar que esto acuna no 
es ,,, un problema de dinen> 
como de decisión politica en la 
que tdos,  profems, biblioteca- 
rios, responsables de las distintas 
administraciones póblicas, etcéttxq 



VI1 J O R N A D A S  B I B L I O T E C A R I A S  D E  A N D A L U C ~ A  

C O M U N I C A C I O N E S  

FORMACION DE 
USUARIOS EN LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

MWolores Olvera (Becaria 
de Investigacibn en la Univer- 
sidad de Granada) y Josefa 
Martinez(Documentalista) 

Se propone un programa de forma- 
ción de usuarios en las bibliotecas de 
los centros escolares, fundamentdo 
en los principios de Piaget sobre el 
proceso evolutivo de los niflos, así 
como en la llamada Pedagogía Frei- 
net y, todo ello, teniendo en cuenta la 
estructura del Sistema Educativo Es- 
paflol perfilado por la normativa LO- 
DE y LOGSE. 

El programa se desarrolla en una 
doble vertiente: enseflanza del uso y 
disfrute de la biblioteca, y el desarro- 
llo en la misma de actividades de 
animación bibliotecaria. 

En la programación presentada se 
seflalan por niveles de edad los obje- 
tivos y contenidos. Así, los diferen- 
tes objetivos son: 

,345 arios 
- Inculcar el gusto por el libro y 

otros materiales. 
- Socialización. 
- Conocimiento de su entorno natu- 

ral, familiar y social. 

6-10 años 
- Localización de los diferentes es- 

pacios de la biblioteca escolar. 
- El concepto de documento. 
- Desarrollar el gusto por la lectura y 

por la utilización de los documentos. 
- Socialización. 
- Nociones elementales del sistema 

de clasificación. 
- Biblioteca como lugar de ocio. 
- Introducción a la consulta de obras 

de referencia. 
- La tarea de investigaci6n. 

10-1 4 aAos 
- Alcanzar un dominio en el manejo 

de obras de referencia: diccionarios y 
enciclopedias. 

- Alcanzar un dominio en el manejo 
del libro. 

- Practicar y adquirir un dominio en 
la elaboración y consulta de fichas y 
ficheros. 

- Desarrollo de otras tecnicas de tra- 
bajo e inquietudes. 

INFORMA TIZA ClON 
DE UNA BIBLIOTECA 
ESCOLAR 

Jos6 Morillo-Velarde y M1 
Angeles Zafra-Polo (Biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Córdoba) 

La comunicación se presenta co- 
mo aportación a los trabajos que el 
Seminario Permanente sobre Bi- 
bliotecas Escolares viene realizan- 
do desde el curso 19891'90 en el 
CEP de Córdoba y que persigue co- 
mo objetivo prioritario poner a dis- 
posición de las personas encargadas 
de las bibliotecas (obsérvese que no 
digo bibliotecarios) de nuestros 
centros de EGB y Enseflanzas Me- 
dias, instrumentos que de una for- 
ma clara y sencilla les permitan po- 
ner en funcionamiento sus 
bibliotecas, conscientes de la im- 
portancia, que para el desarrollo de 
habitos lectores e investigadores en 
los alumnos, prestaría una biblio- 
teca correctamente organizada en 
un centro escolar. 

En el texto presentado se enumeran 
los requisitos mínimos de equipos 
con que debe contarse para empren- 
der esta tarea en una biblioteca (de 
unos 2.500 títulos) correspondiente a 
un centro educativo de tamaflo me- 
dio, es decir, con 16 unidades (450 a 
500 alumnos), con un alumnado e?- 
tre 4 y 14 anos, seflaladose finalmen- 
te algunos caminos para desarrollar 
la aplicaci6n. 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
ANTE EL NUEVO 
SISTEMA EDUCA TlVO 

Carlos Castro y Juan Carlos 
Fernández (E. U. de Bibliote- 
conomia y Documentación de 
Granada) 

Breve panoramica de la Biblio- 
teca Escolar en Espafla: algunos da- 
tos históricos, causas del retraso en 
su implantación, e iniciativas exis- 
tentes a nivel estatal, como las Ile- 
vadas a cabo por 1'Amic de Paper, 
Asociación Educación y Bibliote- 
cas, Proyecto Hipatía. 

LAS BIBLIOTECAS DE 
LOS INSTITUTOS DE 
BUP ANTE LA LEY DE 
REFORMA EDUCATIVA 

María Cerrillo y Encarna 
Garcia (Profesoras del Módulo 
de Biblioteconomia, Archivísti- 
ca y Documentación en Cádiz) 

Se destaca la situación actual de 
los Institutos de Bachillerato en ma- 
teria bibliotecaria y de formación de 
los alumnos como futuros usuarios. 
Se analiza la legislación vigente en 
esta materia (Proyecto Cumcular de 
aspectos generales de la Consejerfa 
de Educación y Ciencia; la Ley Or- 
ganica Reguladora del Derecho a la 
Educación), comprobando el interes 
en formar a los alumnos para el acce- 
so directo a la información. 

ESTUDIO SOBRE LAS 
BIBLIOTECAS DE 
LOS CENTROS DE 
ENSENA NZAS MEDIAS DE 
JEREZ DE LA FRONTERA 

M-ngeles Martin Gómez y 
Rosa M. Toribio (Biblioteca de 
la Facultad de Filosofia y Le- 
tras de Cádiz) 

Para la realización de este trabajo 
hemos analizado la situación de las 
bibliotecas de los veinte Centros de 
Enseflanzas Medias de Jerez, que dan 
cabida a unos 15.000 alumnos. El 
plan de trabajo seguido se ha basado 
en el estudio de lo que hemos consi- 
derado los puntos fundamentales pa- 
ra obtener una visión general del 
problema: ubicación, organización, 
fondos, personal. 

Se ha llegado a las siguientes con- 
clusiones: 

1. Ausencia total de una normativa 
legal que regule su funcionamiento y 
organización. 

2. Locales inadecuados e insufi- 
cientes para la ubicación del fondo, 
la sala de lectura y otros servicios. 

3. Deficiente organización interna, 
inexistencia de catálogos, clasifica- 
ción inadecuada, sistema de presta- 





V I 1  J O R N A D A S  B I B L I O T E C A R I A S  D E  
i 
1 \ mo rudimentario, horario muy resrrin- e gido. 
1- 4. Escasez de fondos; la propor- 

ción vol6menes/alumnos es muy ba- 
L ja. 
3 5. Falta de personal t&nico con 

formación bibliotecaria, que intenta ' ser sustituído por la dedicación del 
profesorado. 

1 Pero creemos que todas estas con- 
clusiones no solamente son aplica- e 2 bles a la ciudad de Jerez sino que son 

(3 extensibles a todo el temtorio nacio- 
nal. 

LAS BIBLIOTECAS 
DE LOS CENTROS DE 
ENSENANZAS MEDIAS 
EN CA DIZ 

Pilar Sánchez y 
Josb María Luna 

Con la presente comunicaci6n pre- 
tendemos ofrecer un esbozo de la si- 
tuaci6n en la que se encuentran las bi- 
bliotecas de los Centros de 
Ensefianzas Medias de la ciudad de 
Ctldiz. 

Los doce centros que han sido ob- 
jeto de estudio cuentan con una bi- 
blioteca. La creación de todas ellas 
fue fruto de la improvisación. Los 
puestos de lectura con que cuentan 
son a nuestro juicio insuficientes, 
aunque hay que resaltar que todas 
ellas tienen cabida para acoger a to- 
dos los alumnos de una clase. 

Las personas encargadas de estas 
bibliotecas son generalmente, profe- 
sores que cuentan con algunas horas 
libres de su jornada laboral. Su for- 
mación es escasa o nula (con la ex- 
cepción de dos encargadas cuyos 
conocimientos son los propios 
de un bibliotecario profesional). En 
consecuencia, la organización de es- 
tas bibliotecas es un tanto peculiar. 
En algunos casos, incluso diferente 
a cualquiera de los sistemas conoci- 
dos por los profesionales de la bi- 
blioteconomfa. 

El horario suele ser muy reducido 
y, por consiguiente, insuficiente para 
crear hilbitos de lectura en el estu- 
diante. 

Los fondos de algunas de estas bi- 
bliotecas ni siquiera abarcan todas 
las materias que se imparten en el 
centro. Ademas, se ha observado la 
necesidad de llevar a cabo una reno- 
vacidn de parte de los mismq. 

ENSENANZA Y 
BIBLIOTECA 

Alfredo Ybarra (del Seminario 
Permanente de Investigación y 
Fomento de la Literatura Infantil 
y Juvenil, de Andúpr) 

"La ensefianza tal wmo la hemos 
entendido, no ha conseguido incidir 
suficientemente en las motivaciones 
que llevan a leer. Cuando se ha inten- 
tado en muchos casos plantear la cues- 
tión de la animación a la lectura (hasta 
el termino es equivocado) se ha caído 
en el simple activismo y didactismo, 
convirtiendo la lectura en un deber de 
clase, sin transmitir generalmente lo 
primero y principal que debe transmi- 
tir: placer. (...) Tenemos que partir de 
que los obstilculos para la creación del 
habito de la lectura son fundamental- 
mente de índole social. Por eso hemos 
de implicar al mayor sector de pobla- 
ción posible en ese modelo de actua- 
ci6n. Pero tenemos que coincidir en 
que el paso primero y primordial será 
considerar a las Bibliotecas, piiblicas y 
escolares, como los pilares básicos pa- 
ra el desarrollo de un política que crea 
en la lectura como elemento dinamiza- 
dor de la sociedad. Las bibliotecas ga- 
rantizan la igualdad de oportunidades 
respecto al acceso a la cultura. (...) Si 
nuestros esfuerzos deben de tener un 
comieruo definido, el problema de la 
lectura infantil y juvenil tendría que 
condicionar toda la planificación y to- 
da la política bibliot&arian. 

PROGRAMA "BIBLIOTECA- 
CENTRO DE DOCUMENTA- 
CION ESCOLAR" 

Francisco Javier Bernal (Pre- 
sidente de la Asociación Edu- 
cación y Bibliotecas) 

La Asociaci6n Educación y Biblio- 
tecas tiene como fin primordial se- 
cundar a las instituciones biblioteca- 
rias en su función educativa. El 
Programa, puesto en marcha por la 
Asociación, suple, en unos casos, la 
carencia, y refuerza, en otros, la pau- 
@mma actividad bibliotecariadocu- 
mental de los centros, favoreciendo 
que ellos mismos potencien acciones 
anillogas y pongan en marcha ga- 
dualmente su biblioteca y centro de 
documentación, como parte de su 
proyecto educativo. Sus líneas de ac- 
tividad son las siguientes: Revista 

mensual Educación y Biblioteca, 
consultorio individualizado y cursos 
y encuentros de formación. 
- -- 

LAS GUIAS DE LECTURA 
DE LAS BIBLIOTECAS 
DE LAS ESCUELAS 
Y EL COMPAS DEL 
CURSO ESCOLAR 
Aurora Diaz-Plaja (Bibliotecaria) 

La veterana bibliotecaria y periodis- 
ta, Aurora Dlaz-Plaja, presenta una re- 
lación de Guias de lecíura que abarcan 
cronológicamente todo el curso esco- 
lar. Las fechas sefíaladas de cada mes, 
bien porque en su momento dado su- 
pusieron un hito en, por ejemplo, la in- 
vestigación espacial, o bien porque se 
celebra una festividad (Santa Cecilia - 
patrona de la música-, el 22 de no- 
viembre) son motivo para acercamos a 
una selección bibliogdfica relaciona- 
da con ese tema. Nos encontramos con 
guías de lectura variadísimas temtltica- 
mente que van desde La historia como 
escenario en libros juveniles o Cuen- 
tos y novelas escritos en forma episto- 
lar a Navidad o Los animales en el dfa 
de su patrón. 

FUENTES PARA 
EL SERVICIO DE 
INFORMACION DE UNA 
BIBLIOTECA ESCOLAR 

M"os6 Montes e Isabel de 
Torres (Profesoras de la E. U. 
de Biblioteconomia y Docu- 
mentación de Granada) 

La definición de Obras de referen- 
cia nos sirve para deducir dos modali- 
dades de obras de consulta: las de in- 
formación directa (enciclopedias, 
diccionarios, almanaques, anuarios...), 
que nos proporcionan la informaci6n 
que se busca, y las de caracter secun- 
dario que nos ofrecen una información 
mediata o diferida (bibliogniflas, lndi- 
ces, caullogos ...). Obras de consulta 
que no deben de faltar en una colec- 
ción de referencia para niAos son enci- 
clopedias generales y especializadas, 
diccionarios de la lengua y billngties, 
de los idiomas contenidos en el pro- 
grama, manuales y tratados de las dis- 
tintas materias que se incluyen en los 
"cumcu1a" mapas, atlas, anuarios, al- 
manaques e, incluso, biograflas y li- 
bros de viajes. 
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Bibliotecas públicas y educación 
LA EDUCAClON 
DE ADUL TOS EN LA 
BIBLIOTECA PUBLICA 

Juana María Muííoz Choclán 
(Centro Andaluz d e  Lectura) 

- Tema apenas rratsdo en nuestra bi- 
bliografia y escasamente llevado a la 
práctica (los esfuerzos bibliotecarios pa- 
recen seguir centdndose en el tema de 
la animación y la proyecci6n del fondo 
local), es, sin embargo, un problema que 
preocupa desde antiguo y con realiza- 
ciones y experiencias cotidianas en las 
bibliotecas anglosajonas principalmente 
(ya en 1950 la Unesco celebró en Suecia 
un Seminario sobre la Función de las 
Bibliotecas en la educación de adultos). 
Se plantean los principios generales y 
las líneas básicas de actuación, al mismo 
tiempo que se aportan algunas pautas 
sobre la lectura de adultos y su mundo 
personal y afectivo (selección de fondos 
documentales en la biblioteca; clasifica- 
ción por centros de interés; actividades 
de asesoramiento...). Las bibliotecas en 
conjunción con los profesores de adultos 
han de contribuir a la mejora de ese 
c a m p  tan difícil como es el de los neo- 
lecmes de edad adulta. 

MODELOS 
DE COLABORACION 
ENTRE BIBLIOTECAS 
ESCOLARES Y 
PUBLICAS: LOS PROGRA- 
MAS DE FORMACION 
DEL PROFESORADO 

Alejandro Delgado Gómez 
(Director-Coordinador Archivo, 
Museo y Biblioteca d e  Calas- 
parra, Murcia) 

1 I 

La inexistencia de competencias en 
materia de educaci6n en la Región de 
Murcia obliga a las bibliotecas públicas 
a asumir entre sus clientes a la pobla- 
ción escolar "Hasta aquí todo es c o m -  
to. Sin embargo, quisiera hacer notar la 
alarmante frecuencia con que la falta de 
entendimiento entre los profesionales de 
la biblioteca y los de la enseñanza dege- 
nera en situaciones incúmodas o h s -  
trantes, cuando no abiertamente hostiles, 
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que obstaculizan un, con toda probabi- 
lidad, fructífero difdogo del que ambas 
partes, y en especial sus respectivos 
clientes, debieran salir beneficiados, 
pero que, hasta el momento, casi siem- 
pre ha muerto antes de comenzar". 

En Calaspami se ha diseíiado un p- 
grama de formación del profesorado lo- 
cal para explicar a éste el significado y 
función de la biblioteca y qu6 ventajas 
puede obtener de unas buenas relacio- 
nes con eila. Se incluyen aspectos tales 
como "historia de las bibliotecas e im- 
pacto de las nuevas tecnologlas y de las 
redes y sistemas sobre ellas, el proceso 
técnico de los fondos o las habilidades 
que se le exigen al personal que las 
atiende. Muy en especial, el programa 
incluye un capítulo dedicado a las rela- 
ciones de la biblioteca con la comuni- 
dad en la que se inscribe, su misión y 
sus roles dentro de eila." Temas que 
deberían ser continuados con "la posi- 
bilidad de ensefiar a los responsables 
de bibliotecas escolares el tratamiento 

Con el objetivo fundamental de 
"atraer el mayor ndmero posible de 
lectores, promoviendo en ellos la 
avenrura de leer, y con el fin de servir 
de apyo y colaboración en la cualifi- 
cación de nuevos lectores, en el freno 
del fracaso escolar y en la lucha contra 
el analfabetismo real y funcional exis- 
tente en la población granadina", h e  
mos puesto en marcha en las Bibliotc- 
cas Wblicas Municipales de Granada 
un Programa de Animación a la Lectu- 
ra en colaboración con los colegios de 
EGB de las zonas donde están ubica- 
das las bibliotecas. Se trabaja funda- 
mentalmente en libro-fomm, encuen- 
tros con autores, celebraciones como 
el Dfa del Libro, concurso de cuentos 
de navidad, etcétera: "han colaborado 
en el Proyecto un total de 12 colegios 
de tres barrios de Granada: Albaycín, 
Almanjayar y Zaidín. Han sido 127 las 
sesiones de Animación a la Lectura 
que se han desarrollado en nuestras bi- 
bliotecas y 3.452 nidos han participa- 

normalizado, sistemiltico y compatible do en las &masn. 
de sus fondos". S&n A. Delgado t 
"cualquier cosa es &ferible a Gnti- 
nuar siendo, como hasta ahora, un me- 1 LA MEDIA TECA: 
m servicio de suministro de sillas v en- L POR QUE SU NECESIDAD 

BIBLIOTECAS 
PUBLICAS MUNICIPAL ES 
DE GRANADA - COLEGIOS 
DE EGB: UN PROYECTO 
EN MARCHA DE ANIMA- 
CIONA LA LECTURA 

M V e  los Angeles Jirnénez Veh 
(Biioteca RiMica de Granada). 

INFANTIL ES? 
Carmen Ramm Fajardo (Proie 

sora de la E. U. de  Bibiiotecme 
mía y Documentación de Grana- 
da) 

Los actuales medios de comuaica- 
ción son imprescindibles complemen- 
tos y auxiliares de los textos escritos, 
lo que trae concatenado un acerca- 
miento a ellos: " jcómo conseguir que 
se acerquen al libro, a la revista, es- 
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MESA REDONDA pecialmente aquellos reticentes por sis que sufre la biblioteca, ya que son 
naturaleza a la letra impresa? Puede vla de acceso a ella, especialmente pa- 
ser que la solución esté en un espacio ra los que no gustan de la lectura, sien- 
reservado dentro de la biblioteca, un do un buen medio de información e in- 
espacio en el que encuentren instm- mejorables compafieros de la letra 
mentos a los que están habituados ac- impresa, debido a su ductilidad". 
tualmente y l& sirvan de reclamo, de 
vía de acceso hacia lo impreso. Y este 
lugar es la mediateca". Se puntualizan 
los objetivos y funciones que cumple 
la mediateca en las bibliotecas infanti- 
les, analizandose la tipologia de los 
documentos audiovisuales que la com- 
ponen y la ayuda que cada uno de los 
distintos medios prestan. ' 

Conclusiones: "La biblioteca debe 
comprender que ya no tiene el uso ex- 
clusivo de lo escrito, debido a los 
avances tecnológicos que presentan en 
otros tipos de soportes, informaciones 
tan o más útiles que las hasta ahora re- 
gistradas en papel. Si a esto le unimos 
el escaso interes actual por los libros, 
los audiovisuales putxlen salvar la cri- 

Y además: 

P O N E N C I A  

SER VICIOS ESPECIAL ES 
DE LECTURA EN 
BIBLIOTECAS PUBLICAS 

Carmen Mayol (Directora de la 
E. U. de Biblioteconomia y Do- 
cumentación de Barcelona). 

PAPEL DE LAS 
BIBLIOTECAS EN LA 
FORMACIÓN DEL 
CIUDADANO 

Javier Alvarez (B. P. Provin- 
cial de Granada), Elisa Camps 
(Colegio de Bibliotecarios de 
Cataluña), Josefina Delgado 
(Subdirección de Cooperación 
Cultural del Ministerio de Cul- 
tura), Vinyet Panyella (Biblio- 
teca de Cataluna), lnigo Sanz 
(Asociación de Bibliotecarios 
de Guipúzcoa), Rosa de la 
Viesca. 

i Otras bibliotecas, otros servicios 

ANALISIS DE LA 
SITUA CION A CTUA L 
EN ESPANA DE LAS 
BIBLIOGRA FIAS EN CUR- 
SO SOBRE EDUCACION 

Jos6 Federico Arrebola (Bit 
blioteca de Psicología y Cien- 
cias de la Educación de la Uni- 
versidad de Málaga) 

Partiendo de que el conocimiento de 
las fuentes de iiformación bibliográfi- 
ca resulta fundamental para las tareas 
profesionales, se realiza un análisis de 
la situación en EspaAa de las biblio- 
grafias en curso sobre educación: "Al 
comentar cada una hemos tenido en 
cuenta, por una parte lo que podríamos 
llamar unos aspectos externos, es de- 
cir, su finalidad, periodicidad, limita- 
ciones, etcétera, y, por otm, unos inter- 
nos, es decir, la estructura que 
presenta en cuanto a la distribución de 
los asientos bibliogrsificos, normas de 
descripción, lenguajes de indización, 
etcétera, sin olvidar aquellas observa- 
ciones que, fruto del uso cotidiano por 
nuestra parte, puedan ayudar a su me 
jor conocimiento". 

La investigación analiza las siguientes 
publicaciones: Boledn Bibliogrd$co/del 
CIDE del MEC.; Boledn de Suma- 

riosldel CIDE del MEC; Bolerfn Iruer- 
nacional de Bibliografla sobre Educa- 
cidn (BIBE)/ del Proyecto BIBE; 
Borddn: Revista de Onentacidn Peda- 
gdgicaíde la Sociedad EspaÍíola de Pe- 
dagogía; Indice Espaml & Ciencias So- 
ciales. Serie A: Psicologtia y Ciencias & 
la Educacidn/del ISOC, Red Estatal de 
Bases de Datos sobre Investigacidn 
Eahcatiw (REDINETYdel CIDE del 
MEC y Consejerías de Educaci6n de las 
Comunidades Aut6nornas; Tesis Docto- 
rales/de la Secretaría General del Con- 
sejo de Universidades; Tests y Docu- 
mentos Psicoldgicos: Informacidn 
Técnica y Criterios de Utilizacidn/de la 
Sección de Estudios de TEA Ediciones. 

REDINE T: 
UNA ALTERNATIVA AL 
ACCESO Y DIFUSION DE 
LAS IN VESTIGA CIONES 
EDUCATIVAS EN EL AMBI- 
TO UNIVERSITARIO 

Luis ViMn (Bibliotecario) 

Presentación (nacimiento. evolu- 
ci6q organizaci6i y producckn, difu- 
sión) de REDINET (Red Estatal de 
Bases de Datos sobre Investigaciones 
Educativas), base de datos documental 
automatizada cuya cobertura temaitica 
son las investigaciones producidas en 
EspaAa desde 1975 en las materias in- 
cluidas en la categoría de Ciencias de 

LA FORMACION DE USUA- 
RIOS EN LA UNIVERSI- 
DAD: RESUL TADO 
DE UNA EXPERIENCIA 

Rosario Gestido del Olmo y 
Ana Remón (Biblioteca de la 
Facultad de Medicina de Cádiz) 
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Presentación de la experiencia de 
colaboracibn, en el Bmbito de la for- 
mación de usuarios, de la Biblioteca 
de la Facultad de Medicina de Ctldiz 
en el Curso de Doctorado Bibliografla 
y Documentacidn Cientifica, organiza- 
do e impartido por la CBtedra de His- 
toria de la Medicina de la Universidad 
de Cádiz, y que se inicib en 1988. 

-- - 

C. C. DE LA INFORMA CION 
Y C. C. DE LA EDUCA CION: 
EL ACERCAMIENTO DE 
DOS DISCIPLINAS 
A TRAvÉs DE LA 
BlBLlOTECONOMlA Y 
DOCUMENTACION 
EDUCA TlVA 

Jos6 A. Gómez (Profesor de 
la E. U. de Biblioteconomia y 
Documentación de Murcia) 

Se describen las cooidenadas que han 
enmarcado la enseñanza de una asigna- 
tura denominada Documenracidn Emc- 
catiw. Bibliotecas Universitarias y Es- 
colares. Extensibn Cultural que ha 
comenzado a impartirse durante el Cur- 
so 9 0 1  en la Diplomatura en Bibliote- 
conomía y Documentación en la Uni- 
versidad de Murcia Esta asignatura es 
el lugar de encuentro de dos ciencias, 
Documentad6n y Educación, insepara- 
bles en el marco de la Sociedad de la In- 
formaci6q y que en el terreno práctico 
debe dar lugar a una mayor integración 
de la institución documental en el siste- 
ma educativo. Como pequefia aporta- 
ci6n para ello se explican los objetivos, 
contenidos, metodología y fuentes utili- 
zados en esta disciplina 

B I B L I O T E C A R I A S  D E  A N D A L U C I A  
Y ademAs: 

P O N E N C I A  
LA S BIBLlO TECA S 
UNIVERSITARIAS EN 
EL CONTEXTO DEL 
PROCESO EDUCATIVO 

Margarita Becedas (Directo- 
ra de la Biblioteca Universita- 
ria de Salamanca) 

MESA REDONDA 
- Las bibliotecas universitarias: cbmo 
son y cdmo deben ser / con Mc Luisa 
Alvarez de Toledo (B. U. de Oviedo), 
Margarita Becedas (B. U. de Salaman- 
ca), Roclo Caracuel (B. U. de Sevilla), 
Juan Carlos FeniBndez (E. U. de Bi- 
blioteconomía y Documentación de 
Granada), Rosario Moreno (B. U. de 
Málaga). 

COMUNICACIONES 
- Biblioteca sindical y transfonnacidn 
social /por Ana Páez López 
- Veimnncinco aniversario de la Biblio- 
teca de la Facultad & Ciencias Econó- 
micas y Empresariales de la Universi- 
dad de Mdlaga /por Estrella Ayala y hP 
JosC Pérez Garzón. 
- Las bibliotecas de la UNED /por Mi- 
caela Alvarez y Antonio Juan Navarrete. 
- Lasfirentes de Infonnacidn en la Edu- 
cacidn y en la Inwstigacidn: utilidad 
impacto y consecuencias en el ámbito 
de las bibliotecas universitarias /por El- 
Wa Ruiz de Osma y Margarita Ramlrez. 
- Centro & Donunentacidn del Semina- 
rio a2 Estudios de la Mujer de la Uniwr- 
sidad de Gmnada /por Ana m- MuAoz. 
- Libros de cabecera /por M' isabel Pata 
- La biblioteca como instrumento edu- 
cativo e informativo en una segunda 
lengua: utilidad y recursos / por ML 
José P&ez Tapia y Josefina Vilches. 
- Las bibliotecas universitarias britá- 
nicas: el caso de Londres / por M' del 
Carmen Linan. 
- La base de datos MEDLINE: una ex- 
periencia en la formacidn de usuarios 
/ por Joaquina Gomáriz y ML Victoria 
Gonzklez. 
- Algunos planteamientos de mejora 
para bibliotecas universitarias / por 
Ignacio Robledillo y Pilar Benltez. 
- Unisport Andalucfa: un centro de 
apoyo a la educacidn (deportiva) /por 
Yolanda Biedma. 
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CONCLUSIONES 
BIBLIOTECAS PUB1 ICAS 
1. Solicitar la instalación, adecuación y funcionamiento de Bibliotecas 

Escolares en solidaridad con las reivindicaciones del colectivo de profeso- 
res. 

2. Acercamiento de la biblioteca y la escuela, si bien insistiendo en el 
carácter de lectura lúdica que preconiza la biblioteca pública. 

3. Desarrollar programas de Educación de Adultos para acercar a estas 
capas de población a la biblioteca pública. 

4. Realizar encuentros institucionales, a nivel provincial, entre bibliote 
carios y profesionales de la educación. 

5. Reconocimiento y difusión de la biblioteca pública como instrumento 
básico de la labor educativa (con las técnicas de marketing adecuadas). 

6. Insistir en la necesidad de la atención individualizada al lector y ads 
cuación de las colecciones a los intereses de la comunidad. 
7. Apoyo institucional para la exigencia de un tanto por ciento fijo desti- 

nado a la biblioteca pliblica dentro de los presupuestos municipales de cul- 
tura. 
8. Ampliar servicios a grupos especiales de lectores (hospitales, cárce- 

les, etcétera) cuando se dispongan de medios apropiados para ellos. 

BIBLIOTECA S UNIVERSITARIAS 
Y DE IN VESTIGA ClON 
1. Recabar información del Ministerio de Educaci6n y Ciencia sobre el 

Proyecto SIBI y pedir que se desarrolle una experiencia piloto con algunas 
universidades que permita beneficiarse a las bibliotecas andaluzas de los 
resultados del Proyecto. 
2. Pedir que se acelere el proceso de informatización de todas las biblio- 

tecas de universidades de modo que alcance a todos sus centros. 
3. Se enfatiza el papel de las comisiones de bibliotecas y se desea que 

actúe en todos los casos. 
4. Se desea que se amplfe el horario de las bibliotecas y la pmencia de 

bibliotecarios siempre que se hallen abiertas. 
5. Se pide que se intensifique y se concrete la cooperación global y sec- 

tonal de las bibliotecas universitarias. 
6. Se decide pedir que todos los bibliotecarios difundan los servicios de 

nuestras bibliotecas universitarias y especializadas. 



Comunidad Europea 

La biblioteca escolar en Suiza 
MADELEINE DUPARC * 

Presentamos la ponencia leída por la cidn, Inforrnacidn en la Enseñanza Secunda- 
representante suiza en el 2Tongreso  de ria Europea), celebrado el pasado mes de 
la FA DBEN (Comunicación, Documenta- mayo en Poitiers (Francia). 

Es dificil dar una idea 
general de los centros .ie 
documentación escolares 
suizos. Como se sabe, 
Suiza, o mejor dicho .a 
Confederación HelvCtica, 

es un Estado federal compuesto de 23 
cantones soberanos. Algunos Bmbitos 
dependen del Gobierno Federal (co- 
rreos, ferrocamles, asuntos exteno- 
res...); en cambio, la educación pdblica 
depende sólo de cada Cantón. Los di- 
plomas están reconocidos por la Con- 
federación. Existe una 
"Comisión Federal de 
Maturirt?" (Madurez es el 
nombre del bachillerato 
suizo), pero realmente 
cada Cantón organiza su 
educación pública si- 
guiendo su propio crite- 
no. 

No existe ningñn docu- 
mento o estudio sintktico 
sobre la biblioteca esco- 
lar. Al no estar todas a 
cargo de bibliotecarios 
profesionales, no todas se 
integran dentro de la 
Asociación de Bibliote- 
carios Suizos, que podría 
realizar un documento 
sintCtico sobre estos cen- 
tros de documentación. 

Por las necesidades de 
este Congreso he enviado 
un cuestionario a cada 
uno de los 23 cantones. 
Es evidente que es impo- 
sible presentar aquf las 
respuestas recibidas, 
pues son sumamente di- 

los profesores los que, beneficiandose 
de algunas horas concedidas, se ocu- 
pan de la biblioteca; en algunos cen- 
tros existen medios audiovisuales y en 
otros no; algunos prestan a domicilio, 
otros no; en Bienne, ciudad bilingUe 
del cantón de Berna, los dos institutos, 
uno germanófono y otro francófono, 
se han unido para construir un centro 
de documentaci6n en el que los docu- 
mentos se han clasificado por materias 
sin que la noción de lengua engendre 
una división del fondo. Las coleccio- 

en Suiza está asegurada por dos cana- 
les principales: la Escuela Superior de 
Informacibn Documental de Ginebra 
(2.000 horas de curso, 7 meses de 
practicas, un trabajo de diplomatura 
por medio de una Memoria) y la for- 
mación propuesta por la ABS (Asocia- 
ción de Bibliotecarios Suizos) que par- 
ticipa de la formación permanente. 
Este curso se basa en dos principios: 
los estudiantes realizan prácticas en 
una biblioteca llamada " formadora" y 
siguen cursos de un dlahemana duran- 

te un aflo. A la hora de 

ferentes unas de o-. 
Debo subrayar que tal como los canto- 
nes germhnicos me han respondido rá- 
pidamente, los cantones franceses han 
sido más lentos. 

Lo que es interesante saber es que 
todos los centros de enseflanza secun- 
daria e institutos suizos disponen de 

buscar un empleo los 
dos diplomas son equi- 
valentes. 

Desde hace algunos 
afbs el cant6n de Tes- 
sin ha establecido una 
formación análoga. 
Desde hace cuatro aflos 
la Universidad de Gine- 
bra, en colaboración 
con otras Universidades 
suizas, ha organizado 
un Certificado Je Espe- 
cialización en Informa- 
ción Documental. Esta 
formación que se inscri- 
be tambiCn en la fonna- 
Qón permanente (dos 
dlas/semana, durante 
tres semestres universi- 
tkos) se dirige a bi- 
bliotecarios diplomados 
y a universitarios preo- 
cupados por adquirir 
una formación suple 
mentaria. En principio, 
este diploma se dirige a 
formar los cuadros di- 
rectivos de grandes bi- 

nes en estas bibliotecas suizas de cole bliotecas. En razón de 40 6 50 diplo- 
gio van de 2.500 a 35.000 obras. Uste mados por ano, ustedes mismos po- 
des mismos se d a .  cuenta de que la drsui comprobar que es insuficiente in- 
sfntesis es diflcil. Puesta la vista en las cluso para un pds tan pequeno wmo 
respuestas obtenidas, podríamos decir el nuestro. 
que Suiza está bien servida en biblio- 
tecas escolares. Pero el personal es El Cant6n de Ginebra 

biblioteca, pero las superficies varían bastante un poco menos en la En el caso particular de Ginebra te& 
entre 90 y 1.000 metros cuadrados; los Y es a<luf se si- mis que anotar mj fechas: 19á0, 1972 y 
presupuestos entre 5.000 y 65.000 toa verdadero problema. La forma- 1985. Hasta 1W las bibliotecas esada- 
francos suizos; en algunos centros son ci6n bibliotecanodocumentalista ns del cantbn de Ginebra tienen como 
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principal merito el de existir. Todas 
las escuelas secundarias disponen de 
bibliotecas que cuentan con fondos, a 
menudo tan vetustos como sus locales. 

Al mismo tiempo que una explosión 
demogrilfica, Ginebra conoce a partir 
de 1964 una reforma escolar importan- 
te: es la creación del Ciclo de Orienta- 
ción. Desde entonces la enseñanza s e  
cundaria ginebrina se dividiua en dos 
partes: el Ciclo de Orientación corres- 
ponder& a los tres primeros afios de los 
estudios secundarios, el fin de la es- 
cuela obligatoria correspondiente a 
vuestros Colkges [ensefianza secunda- 
ria]. Después, los institutos conducen, 
en cuatro afios, a la obtención del cer- 
tificado de madurez correspondiente a 
vuestro Bachillerato y permite la en- 
trada en la Universidad. La creaci6n 
del Ciclo de Orientación, junto con la 
puesta en cuestión de la enseiianza se- 
cundada ginebrina en su conjunto sus- 
cita una serie de experimentaciones e 
i~ovaciones (seminarios de forma- 
ción para los enseñantes, sistema mix- 
to en las clases, aparición de boletines 
de información para los ensetiantes, 
alumnos y padres, clases-talleres para 
alumnos no escolares, cursos de apo- 
yo, cursos compensatorios, escuela de 
padres, televisibn del Ciclo de %en- 
tación ...) 

Todas estas medidas han sido toma- 
das para contribuir a una mayor efica- 
cia de la enseñanza y para una práctica 
mejorada del principio de orientación. 
Entre todas estas medidas hay una es- 
pecialmente importante: ninguna es- 
cuela será construida en el cantón de 
Ginebra sin que tenga una biblioteca. 
Ha habido los inevitables tanteos pri- 
meros, falta de presupuestos, faha de 

¶ 

Desde 1973 se admite 
que las bibliotecas 

de enseñanza 
secundaria se conviertan 

en centros de 
documentación 

multimedia 

bibliotecarios diplomados, etcétera. 
Pero el impulso está dado y, sobre to- 
do, los poderes pollticos están conven- 
cidos de esta necesidad. Andre Cha- 
ban, Consejero de Estado socialista, 
encargado de la instrucción pública 
entre 1961 y 1985, el equivalente a ni- 
vel de Ginebra de vuestro Ministro de 
Educación, escribfa más tarde a pro@- 
sito de este periodo: "El libro es un 
elemento esencial de nuestra acción. 
En el Ciclo de Orientación es una po- 
sibilidad de aprender a aprender. Es 
necesario saber leer un libro como do- 
cumentación para dar un punto de vis- 
ta sobre un tema determinado. Las Bi- 
bliotecas Escolares deben introducir el 
libro en el mundo de los adolescentes 
y permitir a los nifios socialmente des- 
favorecidos tener acceso a un medio 
de cultura que les es generalmente es- 
caso. Tambitn tienen como fin sumi- 
nistrar a los alumnos lecturas recreati- 
vas, además de ofrecerles recursos 
complementarios a la ensefianza reci- 
bida". 

Una vez recogida la idea por el go- 
bienio de la República y el cantón de 
Ginebra, iban a darse los medios ade  
cuados en función de su ambición. L 

Bibliotecarios diplomados son reclu- 
tados en las escuelas ginebrinas desde c, 
1966. A partir de 1970, el presupuesto 
de grandes obras para construcción de 
escuelas comprende un apartado para >- 
la biblioteca claramente determinado. 
Entre 1960 y 1990, el cantón de Gine (I 
bra ha construido 25 escuelas secunda- 
rias (Ciclo de Orientación, Colkge, 
Escuela de Comercio, Escuela de Ofi- 5 - 
cios-Instituto de Formación Profesio- 
nal) y todas esas escuelas están dota- 
das de una biblioteca o centro de e 
documentación. k 
1972: centro de documentaci6n 

multimedia 
Las Bibliotecas Escolares del cantón 

de Ginebra van a conocer otra evolu- 
ción: la transformación de esas biblie 
teas  de tipo tradicional en centros de 
documentación multimedia. Hasta en- 
tonces, salvo uno o dos casos excep- 
cionales, las bibliotecas disponían de 
libros y publicaciones periódicas. Los 
documentos audiovisuales existentes 
estaban diseminados por la escuela y 
administrados por los profesores. Ahí 
tambitn, la Dirección de Ensefianza 
Secundaria, a petición del mismo Con- 
sejero de Estado, jefe del Departamen- 
to de Instrucción Pública, y por el ca- 
nal de una Comisión de Bibliotecas, 
compuesta por bibliotecarios y ense 
ñantes, con todas las escuelas repre 
sentadas, decide realizar un balance de 
la situación para determinar si el m&- 
do de trabajo en vigor en las bibliote 
cas permitía la integración y la ex- 
plotación de los documentos 
audiovisuales. 

Diversas razones han llevado a esta 
reflexión: promoción del autodidactis- 
mo, necesidad de suministrar a la pe- 
dagogía soportes de su epoca, exten- 
sión de la formación ... 

Desde 1973 está, en consecuencia, 
admitido que las bibliotecas de la en- 
señanza secundaria se conviertan en 
centros de documentación multimedia. 
La Comisión de Bibliotecas publica 
normas: 600 metros cuadrados; 10 li- 
bros por alumno; un índice de renova- 
ci6n del 10 %, y un 20 % del presu- 
puesto destinado a las suscripciones y 
encuademaci6n. Para los documentos 
audiovisuales el centro de documenta- 
cibn integrara el fondo existente en 
función de sus medios y, especialmen- 
te, de sus necesidades (existencia o no 
de una sección artística; tipo de escue 
la...). Debimos adaptar una unidad de 
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tratamiento para .os los docu- 
mentos fuera cual fuera su soporte. 

1985: informatización 
En 1986 se procede a la informa- 

tización de los Centros de Docu- 
mentación de la enseííanza secun- 
daria. En 1985 comenzaron los 
debates y en 1987 se decidió que 
no se crearía una red sino un siste- 
ma de programas informáticos in- 
dividuales. En el momento actual 
la casi totalidad de bibliotecas y 
centros de documentación están en 
proceso de informatización (fondo, 
gestibn y préstamo) y los centros 
pequeflos ya lo han terminado. Esta 
es la descripción general de Gine- 
bra y en este momento voy a habla- 
ros de lo que yo hago. 

Mi experiencia laboral 
He sido contratada en 1974 como 

bibliotecaria responsable en el Co- 
legio Clapartxie, que acababa de 
abrirse, He trabajado sola durante 
un año. en locales vacios, rodeada 
de cajas de cartbn y con un tabure- 
te. En 1975 se creh un segundo puesto. 
Ya en este momento las condiciones 
estaban bastante mejoradas. Para crear 
este centro disponíamos al comienzo 
de un presupuesto de 100.000 francos 
suizos, exclusivamente para la compra 
de documentos. El mobiliario contaba 
con otro presupuesto. Dieciseis años 
m8s tarde el Centro de Documentación 
ocupa una superficie de 600 m' (con 
unos ochenta puestos de lectura y tres 
salas para trabajos en grupo), y posee- 
mos 20.000 libros, 22.000 diapositi- 
vas, videos, discos compactos, 1.400 
fotos y carteles, y poseemos un presu- 
puesto de 25.000 francos suizodaño. 

El Centro de Documentaci6n está 
abierto diez horas al dfa (de ocho de la 
maflana a seis de la tarde), para los 
alumnos y profesores: es un instru- 
mento de trabajo para todo el mundo. 
Gestionado por profesionales, es parte 
integrante de la vida del colegio. Nos 
esforzamos para estar presentes en to- 
das las actividades escolares y paraes- 
colares por medio de exposiciones, 
informaciones y colaboraciones diver- 
sas. Las adquisiciones se realizan en 
un 70 % por medio de las peticiones 
de los profesores, y el otro 30 % por la 
visita a librerías y seguimiento de pu- 
blicaciones periódicas. Formamos par- 
te del personal tecnico y administrati- 
vo de las escuelas y no de los 
enseflantes y en consecuencia no tene- 
mos el mismo salario. Sobre el posible 
papel de enseñante por parte del docu- 
mentalista escolar me gustaría afladir 

- 
Nuestros centros 
de documentación 
son amplios y bien 

equipados, 
nuestros 

presupuestos 
no son miserables y 
nuestras funciones y 
competencias están 
relativamente bien 

reconocjdas 

lo siguiente: en mi opinión para ser 
verdaderamente un enseflante es nece- 
sario dispensar una enseflanza y a su 
vez realizar un control, un examen de 
ese aprendizaje. Hay horas previstas 
para las visitas de grupos al Centro de 
Documentación: cuando los alumnos 
llegan con quince afios al centro de en- 
señanza secundaria realizan una visita 
de tres horas en la que se les explica 
todo lo que hacemos. Pero nosotros, 
en Suiza, acentuamos el trabajo dirigi- 
do hacia el profesor: estimamos que si 
damos a conocer al profesor las posi- 
bilidades y recursos que ofrece el cen- 
tro de documentación Cste lo transmi- 
t id a sus alumnos. Con ochocientos 
alumnos nos es imposible pasar nues- 

tro tiempo en dar cursos de bdsque- 
da documental, etcetera. Nosotros, 
como bibliotecarios escolares gine- 
brinos, desearíamos que nuestro sa- 
lario fuese aumentado aunque no 
aspiramos a alcanzar el de los ense- 
íiantes (pues los profesores ginebri- 
nos están considerados entre los 
mejores pagados de Europa), y so- 
bre todo ser reconocidos como bi- 
bliotecarios documentalistas escola- 
res. El papel de enseflante me 
molesta un poco ya que lo que me 
parece verdaderamente esencial es 
disponer de esa función de equili- 
brio: todo el mundo sabe que el 
profesor de Historia, por ejemplo, 
desea que el ochenta por ciento del 
presupuesto deba destinarse a ad- 
quirir libros de Historia, que el pro- 
fesor de Matemhticas cree que hay 
que comprar venticinco ejemplares 
de un manual de su asignatu m... Fi- 
nalmente somos nosotros los que 
tenemos una visión de conjunto y 
los dnicos que no nos dirigimos ha- 
cia una dnica disciplina. 

En tanto que bibliotecaria respon- 
sable dependo directamente del direc- 
tor, como empleada primero y como 
responsable de todo lo que concierne 
al Centro de Documentación. Estamos 
satisfechos de este modo de funciona- 
miento. El Centro de Documentación 
está a disposición de toda la comuni- 
dad escolar pero guarda su total inde- 
pendencia: nos pertenece a nosotros, 
bibliotecariosdocumentalistas, el ha- 
cer el equilibrio entre las peticiones de 
las diferentes disciplinas. 

Es verdad que, con buenos medios, 
es relativamente fácil satisfacer a todo 
el mundo. Desearíamos, es cierto, ser 
reevaluados y que nuestro presupuesto 
fuera un poco mayor. La tarea de in- 
formatización es muy laboriosa y d a  
searíamos tener puestos suplementa- 
rios. Pero en este período de 
restricciones para la Repriblica y el 
cantón de Ginebra no podemos hacer 
otra cosa que esperar. Todo es perfec- 
cionable: intermediario entre el usua- 
rio y el documento, el bibliotecario- 
documentalista escolar ginebrino está 
relativamente satisfecho. Nuestros 
centros de documentación son amplios 
y bien equipados, nuestros presupues- 
tos no son miserables y nuestras fun- 
ciones y competencias están relativa- 
mente bien reconocidas. En tres 
palabras: el balance es globalmente 
positivo. - 

Madeleine Duparc, es docu- 
mentalista en el Colkge ClaparMe 
de Ginebra. 





c.1 Registro Ajeno 
S 

O Primo Levi. (Conversación con el físico Tullio 
Regge. Revista Debats, nq7, Sep. 1991). 

"He leldo el libro de Pozzoli, Scrive- pero no se han pieocupado de cxear pa- 
re con il computer, y me ha hecho el ralelamente un lenguaje &gil y expresi- 
efecto que produce la cometa cuando to- vo), seria como m e n d a  aprender a na- 
ca diana en el cuartel: me he dado cuen- dar leyendo un manual, sin tirarse al 
ta de. que hoy se puede sin lugar a dudas agua; mejor dicho, como me indica mi 
vivir sin ordenador, pero se vive en los hijo biofísico, sin ni siquiera saber qué 
márgenes, y se está desti- es el agua, sin ha- 
nado a un distanciamien- beda visto nunca. 
to cada vez mayor de la El escritor Hay que aprender 
sociedad activa. Los grie- sobre el temeno, 
go declan de una persona Y equivoc~dose y 
inculta: "No sabe leer ni corrigihdose. To- 
nadarw; hoy habría que el ordenador ciavfa soy un neófi- 
afiadir: "ni usar un pmce- to: a6n me queda 
sador " . una gran cantidad 

Así, no sin titubeos y presiones sobre 
mí mismo, me he comprado un procesa- 
dor de textos, y ahora escribo exclusiva- 
mente con tl. Al principio fue muy 
duro: desconocía totalmente la termi- 
nología al uso, tenía terror de que el tex- 
to escrito acabase b o d o  por alguna 
maniobra equivocada y las explicacio- 
nes de los manuales me pareclan indes- 
cifrable~. Después, pco a poco, he ido 
entendiendo algunas cosas fundamenta- 
les. En primer lugar, que hay que rep& 
mir el deseo humanista de comprender 
"lo que hay dentro": jacaso no usamos 
el telCfono desde hace casi un siglo, y 
la televisión desde hace 30 afios, sin 
saber cómo funcionan? ¿Y sabemos 
acaso cómo funcionan nuestros riflo- 
nes y nuestro hlgado, que usamos des- 
de siempre? Es una pura cuestión de 
habito; por lo demás, me han dicho 
que, excepto los especialistas, ni si- 
quiera los flsicos y los maternaticos se 
preocupan por profundizar en su ma- 
nejo; han domesticado el monstruo 
maravilloso y se sirven de tl  sin pro- 
blemas. En segundo lugar, he com- 
prendido que es insensato esperar 
aprender a usar el aparatejo estudiando 
los manuales; aparte del hecho de que 
su lenguaje es áspero (aquellos gno- 
mos han inventado cosas portentosas 

de operaciones por aprender, pero en 
estos momentos ya me costaría esfuer- 
zo volver a la maquina de escribir, o 
peor todavía al boli, las tijeras y la co- 
la. No excluyo que el nuevo instru- 
mento ejercite una sutil influencia so- 
bre el estilo; en otro tiempo, el tener 
que grabar las letras una a una con 
martillo y cincel obligaba a la conci- 
sión, al estilo "lapidario"; el esfuerzo 
se fue reduciendo poco a poco, y ahora 
está priícticamente anulado: un texto 
se compila, corrige, retoca, corta e in- 
serta con una facilidad irrisoria; en de- 
finitiva, se está en el extremo opuesto. 
Temo que esta facilidad tienda a hacer 
que uno se convierta en prolijo: tendré 
que estar atento. 

Ademhs existe otro peligro: mi m& 
quina no sólo escribe, sino que dibuja. 
Yo no dibujaba desde cuarto de la ele- 
mental, y me divierto de una forma in- 
decente creando en la pequefla pantalla 
formas que me parecen bellas y nue- 
vas, muy por encima de mi destreza 
manual; y además las puedo "introdu- 
cir en la memoria" e imprimir. Es tan 
fascinante que pierdo en ello muchas 
horas: en lugar de escribir juego, y me 
divierto como un niflo. Y por otra par- 
te, estoy contento de aprender a hacer 
cosas nuevas a los 65 afios." 

Nacido en Turln en 1919, PRIMO LEVl se doctor6 en Oui- 
riica en 1941. Se una a la resistencia antifascista y fue he- 
:ho prisionero y enviado, dada su condici6n de judlo, al cam- 
x, de Auschwh. Sobievivib a ese Memo y dedic6 buena 
wte de su vida a dar a conocer h atroz realidad de los cam- 
los de exterminio. No se convirti6 en un propagandista, sino 
3n testigo y depositario de h conciencia mod. Pero ademas 
le sus recuerdos de h guena, Primo Levi escribit~ también li- 
sratura de ficcibn. Aunque dedicado a h Quirnica, su curiosi- 
Jad intelectwl no tenla limites. A travbs de cietía perplejdad 
nocente, el escntor italiano reflexiona aqui sobre h fasana- 
:M y uso del ordenador, conveRido en un instrumento casi 
mpcescindiMe para el hombe acaial. 
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Juan Carlos Onetti 
y las bibliotecas 

El escritor uru- 
guayo Juan Car- 
los Onetti, pre- 
mio Cervantes 
1980, residente 
en Madrid desde 
hace veinte anos, 
ha sido galardo- 
nado en Monte- 
video con el pre- 
mio José Enrique 
Rodó, que otorga 
la alcaldfa de esa 
ciudad cada dos 
a50~. El premio, 
que tiene casi 
treinta afios de 
tradición, se con- 
cede a los escri- 
tores, poetas y li- 

cipales de la capi- 
tal uruguaya para 
comprar libros 
destinados a los 
niflos y a los j6- 
venes. Esta evi- 
dente generosi- 
dad del autor de 
La vida breve no 
es casual, ya que 
en 1957 fue di- 
rector de Biblio- 
tecas Municipales 
de Montevideo. 
Esa estrecha vin- 
culación del 
novelista con las 
bibliotecas, esca- 
samente conocida 
del público, rep- 

teratos-en homenaje a su obra y no resenta una actitud moral e intelek- 
a un trabajo particular. Onetti ha tual tan poco frecuente, incluso 
donado la dotación del premio, entre escritores, que no podemos 
8.500 dólares, cerca de un millón dejar de reflejar y agradecer en 
de pesetas, a las bibliotecas muni- nuestra revista. 

Bibliotecas nocturnas 

Cualquier hora es buena para leer, 
sin embargo, si lo queremos hacer en 

.una biblioteca, no es mucho el mar- 
gen que nos dan habitualmente sus 
horarios. Raro es el caso de las que no 
cierran sus puertas al mediodía, y mu- 
cho más raras aún las que utilizan los 
dias en que podrían cumplir verdade- 
ramente su función social, como son 
los sábados, domingos y festivos. 

Pero la excepci6n confirma la re- 
gla, y una vez más la Comunidad ca- 
talana nos ofrece una grata sorpresa: 
los responsables de cuatro bibliotecas 
barcelonesas, conscientes de las nece- 
sidades de sus usuarios -estudiantes 
universitarios- han decidido que las 
puertas permanezcan abiertas hasta 
las una y media de la madrugada. Las 
intrt5pidas aventureras son la Biblio- 
teca de la Universitat Pompeu Fabra, 
la Biblioteca del Ateneu Barcelonts, 
la Biblioteca de Ci&nces de la pniver- 
sidad Autónoma de Barcelona y la Bi- 

lioteca de Ciknces Socials, tambien de 
la U.A.B. ¡Que cunda el ejemplo! 

La Escuela Popular de E 
Prosperidad inaugura 2 

su biblioteca c7 
Q 

La Escuela Popular de Prosperidad, \ 
Centro de Educación permanente de 
adultos, con una historia de diecio- 
cho a5os de proyecto pedagógico a VI 
sus espaldas, viene funcionando co- Q mo cooperativa de cultura popular y 5 _ 
apuesta, por tanto, por una educacibn \ 
abierta, gratuita, de calidad, donde cl 
todos puedan dar y recibir. El mes de Lli. septiembre pasado se inauguró en di- L, _ 
cha escuela una biblioteca que fun- < 
cionará en regimen abierto. La escri- 
tora Carmen Martín Gaite, presente 
en el acto, elogió la importancia de la 
lectura y de la biblioteca como una 
forma de conocimiento para un mejor 
aprendizaje de la experiencia de vi- 
vir. Esta biblioteca se surte, funda- 
mentalmente, de donaciones privadas 
y cuenta en sus fondos con todo tipo 
de materias, pero especialmente con 
libros de sociologia y de análisis po- 
lítico y económico. Cada quincena 
será dedicada a un autor, exponikn- 
dose sus libros en estantes separados. 
Entre los proyectos inmediatos, se 
cuenta la realización de un taller de 
encuadernación que, ademhs de ser- 
vir de aprendizaje, sirva tambien para 
una mejor conservación de los libros. 
La inauguración de la biblioteca de la 
Escuela Popular de Prosperidad, se 
ha llevado a cabo en un periodo don- 
de causas administrativas y políticas 
están poniendo en peligro la estabili- 
dad de este centro que fue premiado 
por el M.E.C. en el Año Intemacio- 
nal de la Alfabetización (1990). Con 
esta biblioteca, todos los que forman 
parte de este colectivo, cuyo trabajo 
realizan de forma gratuita y desinte- 
resada, desean expresar asf su espe- 
ranza de continuar, ininterrumpida- 
mente, su labor pedagógica en la 
ánica escuela existente en este bamo 
de Madrid que actualmente funciona 
como centro de educación de perso- 
nas adultas. 

ESCUELA POPULAR 
DE PROSPERIDAD 
U General Zabala, 10 bis 
28002 Madrid 
n(91) 262 70 19 
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OFERTA DIDACTICA PARA EL CURSO 91-92 

Museo del Prado 
El Departamento de Educa- 

cidn y Acción Cultural del Mu- 
seo Nacional del Prado ofrece 
cada año un folleto-gula sobre 
las actividades que llevan a ca- 
bo para la promoción didacti- 
ca, complementadas con las 
otras muchas iniciativas de 
otros departamentos del Mu- 
seo. Las programadas para es- 
te curso son las siguientes: 
- Oferta para alumnos 
Cubre las siguientes lfneas: 
- Publicaciones didácticas. .-, - 

Las existentes hasta ahora son: ' ' - - . Gufa de aproximación al Museo. 
Dos visitas escolares al Museo. 
Pintura espaflola en el Museo. 
Monograflas de pintores. . Monograflas de Temas en el Museo. 
. Serie Arquitectura. Recortable-ma- 

queta del Museo. Cartel de elementos 
arquitectónicos. . Serie juegos. Puzdes. 

Estas publicaciones, a las que se ha 
puesto un precio asequible, pueden ob- 
tenerse directamente en los puestos de 
venta del Museo o solicitandolas por 
correo al Servicio de Envfos Postales. 

- Fichas didácticas sobre los m8s 
importantes pintores y pinturas del 
Museo. Se ponen gratuitamente a dis- 
posición de los alumnos que quieran 
realizar algun trabajo de aula (se en- 
vfan a la dirección del colegio, no a la 
particular). - Oferta para profesores 

De inteds para profesores de Socia- 
les, Historia del Arte, Formación Hu- 
manística, Dibujo y Plhtica y de cual- 
quier otra enseñanza afln de EGB y 
Enseñanzas Medias. Esta oferta se 
concreta en los siguientes puntos: 

Participación en las campañas de 
visitas guiadas a algunas de las seccio- 
nes del museo. Estas visitas están des- 
tinadas a alumnos de 3* de BUP y 
cou. . Hojas informativas, referidas a las 
exposiciones temporales. . Otras informaciones y activida- 
des: cursos, exposiciones didhcticas , 
oferta cultural y cualquier otra infor- 
mación relacionada con los proyectos 
educativos del Museo. - Cursos para profesores 

A lo largo del curso escolar tienen 
lugar tres convocatorias (en noviem- 

bre, febrero y mayo) de los cursos Ev- 
señar el Museo del Prado, organiza- 
dos con la intención de mostrar las po- 
sibilidades y los recursos didacticos de 
las colecciones del Museo, y dirigidos 
a profesores de los niveles bAsico y s e  
cundario. Asimismo, grupos o institu- 
ciones educativas (CEPs, Institutos 
Municipales de Educación, Colegios 
de Licenciados, etcétera), pueden 
coordinar con el Museo la organiza- 
ción de ediciones especiales de estos 
cursos. 
- Exposiciones didhcticas 

Las Exposiciones Didhcticas Itine- 
rantes Invitacibn al Museo del Prado 
están confeccionadas con reproduccio- 
nes de las piezas mAs representativas 
de sus colecciones, abarcando del R e  
nacimiento al Siglo XX. Son de tama- 
tio variable, y van montadas como 
cuadros sobre bastidores enmarcados. 
Su objetivo es dar al conocer el Museo 
fuera de Madrid e incluso fuera de Es- 
paña, y su exhibicibn se ofrece a cual- 
quier centro escolar interesado asl CO- 
mo a otras instituciones culturales. 

El coste de esta exhibición consiste 
en el pago de un canon de alquiler 
(15.000 ptas.) y el de los gastos de 
transporte. 
- Oferta cultural 

Otros departamentos del Museo 
ofrecen servicios y contenidos de inte- 
rés para profesores y alumnos. Asl, el 
Museo mantiene a lo largo de todo el 
año diversos Ciclos de conferencias 
como los de "Temas de arte" (abados) 
y "Los pintores del Prado" (domin- 
gos). Tambien se celebran conferen- 
cias que acompa5an a las sucesivas 
exposiciones temporales que tendrún 
lugar en el Museo. El programa provi- 
sional de Eqosiciones Temporales pa- 

ra el presente curso incluye 
las siguientes: "Diez anos de 
nuevas adquisiciones en el 
Museo del Prado", "El joven 
del Magdalensberg", "Los 
Gabinetes de Pintura del siglo 
XVII" y "Josk Ribera". 

Tambikn puede ser de inte- 
rés la consulta del BoMn del 
Museo del Prado, publica- 
ción de periodicidad anual en 
la que se recogen estudios 
cientlficos de sus fondos y 
noticias de sus actividades. 
Puede adquirirse en los pues- 

tos de venta del museo y tambien por 
suscripción. 

Igualmente, la Fundaci6n & Amigos 
del Museo del Prado presenta una am- 
plia oferta de cursos, conferencias, 
viajes y actividades. (Dirección: Ca- 
s6n del Buen Retiro. Alfonso XII, 28. 
28014 Madrid. u429 88 69). - Informaciones 

El Departamento está a disposicidn 
de profesores y alumnos para cual- 
quier información que necesiten (ho- 
rarios, visitas, etcetera). Para las vi- 
sitas con grupos de alumnos es 
necesario obtener previamente unpa- 
se de visita colectiva que debe solici- 
tarse con al menos dos semanas de an- 
telaci6n al Departamento de Visitas de 
grupos (u 420 06 70). 

Para mas informacibn: 
Museo Nacional del Prado 
Departamento de Educaci6n 
y Acción Cultural 

. - 
PP del Prado, s/n. 

- . -  

28014 Madrid 
n420 28 36 (Ext. 252) 

Inventaio General de Pintuas 

Coeditado por el Museo y Espasa 
Calpe, este Inventario General, en 
tres voldmenes. recoger6 la totali- 
dad de los fondos, incluyendo una 
ficha técnica y fotograffa de cada 
obra. El primer volumen -La Co- 
leccidn Real- ha sido ya publicado; 
los otros dos -El Museo de la Tri- 
nidad y Nuevas adquisiciones- 
aparecerán ea fechar próximas. 



Biblioteconomía y Documentación 

L 

C ontiene las siguientes SEMINARIO HISPANO-BRTTANICO SOBRE COOPE- 
ponencias: RACION E INFORMATIZACION 6IBLK)TECARIA 

Bibliotecas públicas: Poli- (1990- Madfid) 
de cooperacidn e infor- Organizado por el Centro de Coordinación e Informa Y 

matización en las bibliOte- tización Bibliotecaria y el Instituto Británico en Espa 
cas públicas británicas, Por iia (The Bri t is h Cou nci l).- Madrid: Ministerio de Cultura, 

Ir 
John Beard. Bibliotecas pd- Centro de Coordinacidn Bibliotecaria, 1991.- 301 p. :¡l. 
blicas: cooperacibn y redes, 1. Bibliotecas-Cooperaci6n-Congresos y Asambleas. 
por M- Teresa de la Fuente. 2. Bibliotecas-Automatizacidn-Congresos y Asambleas. 

G 
Bibliot- escolares e in- l. Centro de Coordinacion Bibliotecaria. 
fantiles: Criterios para la 11. Instituto Británico en Espana 
creación y planificacidn a?? 025(063) 

$ 
las bibliotecas escolares; 

C'2 
Servicios en bibliotecas in- Bibliotecas universitarias: rios: La formación de bi- CIY-. ,vX1 Y 

L 
fantiles, por Ann Parker. Bibliotecas universitarias: bliotecarios en EspaAa, por C, 
Bibliotecas especializadas desarrollo y servicios, por ML Carmen Aparicio. Edu- 
y de la administraci6n: Bi- Bemard Naylor. Bibliote- cacidn profesional pura tra- 
bliotecas de la Administra- cas universitarias: centra- bajos bibliotecarios y de 

G 
LZI 

ción: sus particularidades lización o diversificación formacidn en Gran BretaAa, 
dentro de las bibliotecas es- interna, cooperacibn y re- por John Festher. Educa- comercio: Situacidn en el 

LI, 
pecializadas, por Mvesris des, por Margarita Becedas. ción, formación y práctica: Reino Unido, por Sandra 
Cuesta. Canales de comuni- Cooperacidn nacional en- consideraciones futuras, por Ward. La biblioteca a'e em- 
cación internos y externos, tre bibliotecas universita- Kevin McGarry. presa, por María Echanove. 
por Derek Law. El usuario rias britdnicas, por Ber- Bibliotecas de empresa: Tecnologiaavanzada para 
en las bibliotecas especiali- nard Naylor. Centros de informacidn bibliotecas, por Me1 Co- 
zadas, por Rosa M1 Grau. Formación de biblioteca- dentro de la industria y el llier. 

GESTION DE AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS TESAURO EUROPEO DE LA EDUCACION 

Marlene Clayton.- Madrid: Fundacan Germán Sánchez Comisión de las Comunidades Europeas, Consejo de 
Ruipérez :Pirámide, 1991.- 336p.- (Biblioteca del Libro) Europa.- Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Oficiales 
Bibliografía de las Comunidades Europeas, 1991. - 409 p. 
1. Biblrotecas-Automatlzaci6n. l. Clayton, Marlene Disponible en las nueve lenguas oficiales de la Comunidad 
025:68 1.3 1. Educación- Thesauri. l. Comiskh de las Comunidades 

Europeas. 11. Consep de Europa 

O bra dirigida a orientar a ción, "la estructura bibliote- 37(083.86) 
los bibliotecarios que caria que refleja [la del Rei- 

se plantean la informatiza- no Unido] dista mucho de 1 Tesauro EUDISED Europeas. Cubre todas las 
ción de sus centros y tienen tener parangón con la espa- E-lenguaje documental materias que afectan al do- 
que asegurar la rentabilidad fíolan; hay que tener por lo especialmente concebido minio interdisciplinar de la 
de las inversiones econ6mi- tanto en cuenta que aunque para el tratamiento de la in- Educación: principios y sis- 
cas desde un estricto control se ofrece información sobre formación multilingiie rela- temas, establecimientos, 
de gestión. Para ello, deben los principales factores que tiva a la educación en Euro- políticas, programas, inves- 
conocer los principios gene se dan en las primeras fases pa- con ocasión de su tigación, materiales pedagó- 
d e s  de la automatización, de la automatización, el li- tercera edición ha cambiado gicos, psicología, sociologia 
asi como las tecnicas nor- bro se centra sobre todo en su nombre por el de Tesauro y economfa de la educa- 
malizadas que se aplican en una gestión más racional de europeo de la educacibn. Este ción, etcetera. Tiene un ca- 
los sistemas bibliotecarios los recursos informáticos tesauro es el resultado de diez racter autenticamente multi- 
más avanzados. De todas para aquellas bibliotecas años de coopadción entre el lingtie (Norma ISO), y se 
formas, como se indica en que ya tienen cierta expe- Consejo de Europa y la Cb comercializa tambien en so- 
la presentación & esta edi- riencia en este campo. misión de las Comunidades porte magnktico. 

D esuipcibn individualiza- 
da de los 51 centros que 

componen la red de Bibliote 
cas Wbiicas del Estado, em- 
plazadas en la mayorla de los 
casosencaáaunadelascapi- 
tales de provincia Integradas 
desde 1989 en el Sistema Es- 
m 0 1  de Bibliotecas, adquie 
ren un papel destacado tanto 
en lo que se refiere a coopem- 
ción en materia de cataloga- 
ci6n y clasificación, como en 
el interaimbio & infOrmaci6n 

LAS BIBLIOTECAS PUBLICAS DEL ESTADO 

Centro de Coordinación Bibliotecaria.- Madrid: Ministe- 
rio de Cultura, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 
1991.- 2 6 6 ~ .  :¡l. 
1. Bibliotecas pl5bln'cas-Esparía, l. Centro de Coordinacidn 
Bibliotecaria 
027:022 

b i i  automatiz& Las servicios, horario, bibliogra- 
datos que se o b  decala fía sobre la biblioteca y una 
biblioteca son los siguientes: ilustración en color selec- 
direca6n y teléfono, beve his- cionada entre las imágenes 
&ni& instalaciones ( e m p b  mas representativas de cada - Y erFiipos), fondos, -- 



Enciclopedias y Diccionarios 
l -  

k. 
1- c' DICCIONARIO TERMINOLOGICO DE LOS MEDIOS 

Q .  DE COMUNICACION: Ingles-Espafiol 
\ 

Florencio Prieto.- Madrid: Fundación Germán Sáncher e Ruipérez. 199 l. - (Cultura Cornunicacibn; 4) 
1. Medios de comunicac. n social-D~ionanos. e l. Prieto, Florencb 

IdY 
3 16.77(03) 

onfiguran este diccio- 
C n " o  terminol6gico 
unas 13.000 entradas y su- Lt bentradas, y mBs de 400 
definiciones y explicacio- 

) nes de nociones fundamen- 
tales referidas a los medios 
de comunicaci6n, soportes k publicitarios, profesionales 
y empresas de comunica- 
cibn, técnicas y procesos 
comunicativos. Atendien- 
do al criterio de mtlxima 
utilidad, se han incluido 
numerosos verbos y locu- 
ciones verbales, fraseolo- 
gla y expresiones que ayu- 
dan a contextualizar el 
empleo de los registros, 
que en el caso del idioma 
ingl6s entraflan normal- 
mente gran diversidad de 
acepciones. Se incluye co- 

mo apthdice un diccionario 
de términos fundamentales 
en espaflol con referencia a 
su equivalente ingl6s. 

THE NEW GROLIER ELECTRONIC 
ENCYCLOPEDIA [CD-ROM] 

U n solo disco de CD- 
ROM de apenas unos 

centtmetros contiene los 
21 volúmenes de la Enci- 
cloppdia Acadt!mica Ame- 
ricana, con la novedosa 
característica de contar 
tambikn con imtlgenes en 
color. A la gran ventaja del 
CD-ROM que permite en 
este caso poder acceder di- 
rectamente a unas 30.000 
entradas y mas de 9 millo- 
nes de terminos, se aflade 
el hecho de utilizar un pro- 
grama interactivo con el 
cual el usuario puede ex- 
plorar temas especlficos y 
enlazarlos con temas rela- 
cionados. La enciclopedia 
Grolier -en lengua inglesa- 
abarca temas de carBcter 
general y cuenta con nu- 
merosas tablas, referen- 
cias bibliogdficas y dis- 
cogrBficas. 
Requisitos tdcnicos: orde- 
24 

nador IBM PC o compatible 
(5 12 K de RAM), lector de 
CD-ROM (varios modelos). 
Editora: Grolier Electronic 
Publishing. 
Distribuidores: Doc-6, Li- 
brerfa Universitaria Autó- 
nema. 
Precio: 65.000 ptas. 

ATLAS DEL POLEN 

Francisco del Bailo Breis.- Murcia: Consejerla de Cultu- 
ra, Educacidn y Turismo, 1990. - :¡l. 
1. Plantas-Atlas. l. Batio Breis, Francisco del. 
63(084) 

L a obra está dividida en 
dos partes: la primera, 

titulada Palinologta general 
se inicia con una introduc- 
cibn histórica y explica des- 
pues la morfologla y fisiolo- 
gía de la flor de las 
angiospermas y las estructu- 
ras del grano de polen. No 
se limita a una explicación 
te6rica sino que se descri- 
ben tambien las tknicas 
instrumentales usadas: mi- 
aoscopta óptica y electróni- 
ca y reactivos. La segunda 
parte, Palinologfa aplicada 
describe los diversos tipos 
de púlenes, tratamiento, cul- 
tivo in vitro, etcétera. De es- 
pecial interks, el apartado 
dedicado a la Palinoestrati- 
grafla que establece relacio- 
nes insospechadas entre el 
polen y los climas, la evolu- 

ción, agricultura, arqueolo- 
gla, prehistoria, rutas mer- ' 

cantiles, cambios del uso 
del suelo, prospeciones mi- 
neras y petrollferas, etc6te- 
ra. El texto es claro y sus fo- 
tograflas y dibujos muy 
didBcticos. 

DICCIONARIO ARABE-ESPAROL 

Federico Corriente.- 3' ed.- Barcelona: Herder, 1991.- 
880 D. 

F ederico Comente, pro- 
fesor de árabe y gran 

experto en esta materia ha 
vuelto a editar este Diccio- 
nario Arabe-Espa Aol, fun- 
damental para cualquier 
estudiante hispano de esta 
lengua oriental. El diccio- 
nario está clasificado en 
palabras de tres raíces, tal 
y como indica la norma 
gramatical Brabe. Por lo 
tanto el alumno tendrh 
que saber que hay que 
quitar de una palabra Bra- 
be para que se quede re- 
ducida a tres ralces. Sabrtl 
que el fenómeno, el plu- 
ral, no puede aparecer en 
el diccionario. tal y como 
ocurre en espaflol. No obs- 
tante, se incluyen demtls 
las palabras que no han po- 
dido ser atribuidas a una 

raíz. Están ordenadas alfa- 
beticamente y es necesa- 
rio mirar esta lista antes 
de desistir de encontrar 
alguna palabra. 
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TECNICAS DE ESTUDIO PARA ENSENANZAS COMO SE ESTUDIA: la organizaci6n del trabajo 
MEDIAS Y UNIVERSIDAD intelectual t 1 
Miguel Salas Parrilla.- Madrid : Alianza, 1990.- 266 p. : ML Teresa Serafín¡.- Barcelona : Paidós, 1991.- 323 p.- - 
L - (El libro de bolsillo; 1979) (Instrumentos; 8) 
Bibliografia, pp. 250-259 1. Estudio-Metodo. l. Serañni, M"' Teresa Y 
1. Estudio-Metodo. l. Salas Panila, MQuel 37.04 L2 

E ste libro pretende adies- 
trar al estudiante en el 

manejo de una serie de téc- 
nicas y hfibitos de estudio 
para lograr, a través de la 
prsictica, una mejora paulati- 
na y notoria de su rendi- 
miento intelectual y acade- 
mico. 

Se inicia con un cuestio- 
nario de técnicas y hábitos 
de estudio que permite obte- 
ner una valoración global o 
de determinados hAbitos, 
para despues analizar los 
factores ambientales e inter- 
nos (relajación, atención, 
motivación), el método, el 
uso de técnicas activas, los 
apuntes, la memoria, los 

L a primera parte del libro, 
dirigida a los estudian- 

tes, presenta una serie de 
consejos para lograr la efi- 
cacia: planificación de la 
jornada, apuntes, memoriza- 
ción, investigación, exáme- 
nes, exposiciones en públi- 
co. La segunda, dedicada a 
los docentes, indica c6mo 
programar la didáctica de 
los métodos de estudio, in- 
dividua1:hr los diferentes 
estilos de aprendizaje y 
afrontar las diversas activi- 
dades en clase. La última 
parte de la obra, más teúri- 

u i , ~ . ~ , ~  t d ~ : ~ ~ ~  2 >! &, muestra las bases de es- 
tudio: funcionamiento de la de problemas, aspectos to- 

exfimenes, la planificación y memoria, realización de la dos ellos esenciales de la 
la higiene mental. comprensibn y resoluci6n ciencia cognitiva. 

COMO VISITAR UN MUSEO COMO SE COMENTA UN TEXTO FlLMlCO 

Joan Tre at, Joan Jose Masegosa.- Barcelona: Ramón Carmona.- Madrid: Catedra, 1991.- 323 p. :¡l.- 
CEAC, 1 9 8 .  - 92 p. - (Aula pr ¿! ctica) (Signo e Imagen; 21) 
1. Museos-Didáctica. l. Trepat, Joan. Bibliografía, pp. 3 19-323 
11. Masegosa, Joan Josep. 1. Cine-Enseñanza. l. Camona, Ram6n 
069:37 791.43 

S i el titulo del libro es su- E 1 objetivo de este libro llerato y Universidad, esta 
gerente, el contenido no es ofrecer unas pautas obra sera tambiCn un instru- 

lo es tanto. De todos es sabi- que puedan servir de gula a mento muy valioso para los 
do que la visita a un museo la hora de comentar una pe- que tengan que impartirla. 
ha de ir acompafiada de una Ilcula. El destinatario es, En resumen, un libro que se 
serie de actividades previas - fundamentalmente, el estu- enmarca en la idea de que 
y posteriores. La dificultad diante que se acerca por pri- para gozar hay que conocer 
está en saber si las que pro- mera vez al terreno del cine y comprender el lenguaje (y 
ponemos escolarizan en d e  con un bagaje analítico y su articulaci6n) del meúio 
masía la visita o la banali- cultural proveniente, en la en que se presenta la obra. 
zan. Aquí se muestran mayoría de los casos, del El libro contiene numerosos 
algunas de las realizadas al campo de la historia o la li- ejemplos de escenas concre 
Museo de Arte de Cataluiia, teratura. Tras la tfmida tas de películas, un anexo 
al Casón del Buen Retiro y irrupción de materias rela- dedicado a ilustraciones así 
al Museo de Geología en cionadas con el cine en los como una abundante biblio- 
Barcelona. planes de estudios de Bachi- grafia. 

E sta obra, que mereció el 
Premio Rosa Sensat de 

Pedagogía 1990, estudia el 
tema de que quiere decir sa- 
ber leer en una sociedad al- 
fabetizada, y las implicacio- 
nes sociales de este saber. 
En el segundo capitulo se 
abordan los modelos peda- 
gógicos que explican el pro- 
ceso de lectura, para, m& 

ENSENYAR A LLEGIR, ENSENYAR A COMPREN- 
DRE 
Teresa Colomer, Anna Camps.- Barcelona: Edicions 62, 
199 1. - 222 p. :¡l. - (Rosa Sensat; 39. DidA3iques) 
Bibliogra fía, pp. 2 1 7-222 
1. Didáctica. l. Colomer, Teresa. 11. Camps, Anna 
37.02 
adelante, explicitar algunas tura en la escuela, insistien- 
de las condiciones básicas do en la necesidad de cen- 
para la ensefianza de la lec- trar esta ensefianza en la 

comprensión del texto. Una 
exposición, con numerosos 
ejemplos, de los elementos 
que conforman una progra- 
mación de esta enseiianza, y 
finalmente, el tema de la 
evaluación desde la necesi- 
dad de elaborar instrumen- 
tos que respondan a los 
planteamientos expresados, 
cierran el libro. 
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scrito desde un enfoque COMENZANDO A APRENDER QUIMICA: Ideas pa= /, 3 fl& @$ FJ) @$ w& Econsmaivista y en el rq el diseño curricu~ar c 3 

que se pueden ver sus im- f. .:$c.,C, %c%@ 
Juan Antonio LIor6nn. Molina.- Madrid: V i  1991.- &, RCG&@@@( ~licaciones el trabajo 3 10 p. : i/. - (Aprendiza&; 76) 

cotidiano en el aula: la ne- Biblqrafia @S . ?<$e 
cesidad de de las 1. QuImica-DidActica. l. Lbrens Molfna, Juan Antonio 9 
ideas o conocimientos intui- gql : 37 

S,@( 
tivos de los alumnos sobre IG % ! :@E 
los fenómenos cientificos, E * : 8@1 
para, a partir de ellas y m e  realizar una sfntesis organi- analizar las diferencias en- : >@@ 
diante un trabajo didhctico zada de los trabajos realiza- tre la conceptualización del &; . ' @@ : Y@@ sistematizado y especffico, dos hasta la fecha sobre la mundo fisico y del mundo )@;; ,- - - - - - - , ii 
lograr producir cambios no enseflanza de la Qulmica qulmico por parte de los &e ' @ @ 
sólo en los conocimientos desde el enfoque citado. alumnos. Seflalamos, final- c 3 9 W  

de los alumnos, sino tam- Tambien sirve de contra- mente, que esta obra contie- )@@@@@@@@ 
bien en sus procedimientos punto teórico a las investi- ne información sumamente @$!Aq-pa@2$$$$ 
y en sus actitudes. gacinnes basadas en conte valiosa para determinar la 

El libro de LlorCns es uno nidos de Física, abriendo secuencia en que los cono- ser aprendidos Por 10s 
de los primeros intentos de una vfa importante para cimientos qutmicos deben ahmnos. 

LOS JUEGOS DE SlMULAClON EN LA ESCUELA: COMO ESTUDIAR Y APRENDER MAS Y MEJOR EN 
Manual para la construcción y utilización de juegos MENOS TIEMPO 
y ejercicios de simulación en la escuela 

Richard M. Fenker Jr. con Reverd Mullins; ilustracb- 
Francoíse Saegesser.- Madrid: Visor, 1991.- 125 p.- nes de Johny Pate.- Madrid: Edaf, 1 90.- 199p.: ¡l.- 
A rend~zaje; 77) (Temas de superacidn personal) 

d 
bg 1 lmgrafía 1. Estudio-Metodo. l. Fenker JL, Richard M. 11. Mullins, 
1. Juegos educatiws. l. Saegesser, Franphe Reverdy 
371.3 : 79 371.3 

.,.,.:,.. ;:.: ,;:,:.. > .:.:.. .x'..'::..,.. ..:.:, ' 7 .  - - .'..'..' ... . . .. . , ....:,/:,:< . ..i. .- . <;,-::.,+':>- :.:.:; i <..':::?.:: .:...:.+:.: 
, -d.. - .. -. ....,,(, :z.;:L,.-.;::.:.?:-....:;:. ., . ,.' .... " '  

. . ,. .,.?: -, "' 
:;,.,z,: >;.,. ;-. .. , . - . . ,'- . ,. .: . . _ ' <  ibro que apuesta por una .::: +:: ;; ,:,.:. ,, . . .:.: : ,.. , :. ,, .:.:Y;!: 

L w e l t a  a la tradición oe- ;:':'.:.:, . . . .. . .  . , .- . . , ... .. ... . 
dagógica que considera* el 
juego como elemento cen- 
tral de las actividades de 
aprendizaje: "cualquier re- 
forma escolar no tendrá sen- 
tido si las autoridades esco- 
lares y los profesores no se 
detienen a pensar en el tipo 
de actividades que atraen el 
interés o provocan el entu- 
siasmo de sus alumnos " . 

Los diferentes capltulos 
ofrecen unas claves para 
abordar una serie de aspec- Al final de la obra se dan 
tos pertinentes para la crea- ejemplos de juegos de simu- 
ción y utilización de meto- lación con una ficha des- 
dos de juegos de simulación. criptiva. 

L ibro estadounidense -lo 
cual se nota no sólo por 

el lugar de la edicidn origi- 
na! sino también en la for- 
ma de presentar su conteni- 
do-. Asl, Richard M. 
Fenker utiliza dos persona- 
jes, Nurf (un estudiante 
respondón) y Gorbish (un 
ordenador sabihondillo) 
para hacerlo mAs ameno y, 
a su vez, introducir aclara- 
ciones, respuestas a posi- 
bles preguntas y dudas del 
lector ... El libro, cuyas pri- 
meras páginas están dedi- 
cadas a las técnicas de re- 
lajación, tiene sus 
fundamentos en la psicolo- 

gfa cognitiva: técnicas de 
autorrefuerzo (positivos o 
negativos), iécnicas de con- 
centración, memoria, apren- 
dizaje, estrategias de com- 
prensión, etcétera. Obra que 
presenta elementos inusua- 
les y novedosos (respecto a 
otras muchas que sobre el 
mismo tema están continua- 
mente editándose y que re- 
funden continuamente me- 
todos conocidos) aunque en 
algunos momentos puede 
resultar algo farragoso debi- 
do, especialmente, a los di& 
logos establecidos entre el 
autor y los dos personajes 
citados. 

MONTEOLIVETE COMO ESTUDIAR [Grabación sonora] 
N* 7 (1991).- Valencia: Departamento de Did&tica de la R. G. Carbonell.- Madrid: Edal, 1900.- (Audio-libm) 
Lengua y la Literatura, 1 99 1. 1 casete 

N bmm e x t r a o d i o  que 
aparece como homenaje 

al profesor Eusebio Aninda, 
jubilado como catedr$tico de 
Lengua y Literam Espano- 
las de la Escuela Universitaria 
del Magisterio de Valencia 
"Ausias March" y d o r  y 
coordinador del primer nfime- 
m de la revista. SeBalamos, 
entre otros, los siguientes tra- 
bajos: Una aproximación 

constructivista en la didác- 
tica de la lenguu y la litera- 
n t r d l .  Aguilar, La literatura 
& transicidn. J .  Cervera; Del 
origen y la transmisión de los 
cuems/ C GalBn, El cuento 
& tradición oral La Flor del 
linoral y su aprovechamiento 
didáctico en educacidn Vi&- 
ti¡/ A. L6pez Valm; CreatiM- 
dad literatura y educacidn/ 
R. Marín. 

C asete grabado por el pro- 
fesor Carboneil donde se 

comentan los aspectos clási- 
cos de toda metodología de 
estudio: motivaci6q metodo- 
logía y organización del 
tiempo, etcétera. Recoge 
buena parte de sus anteriores 
o h ,  tales como Estudiemos 
sin esfierzo. 



Psicología de la Educación e< 

O bra colectiva (intervie 
nen catorce profesores 

universitarios que desarro- 
llan programas de investiga- 
ción en psicología cognitiva 
y en el &ea de la lectura) 
concebida para integrar los 
aspectos más importantes 
que relacionan la lectura y 
el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 

En la primeni parte se ana- 
lizan los procesos básicos 
de la comprensión de la lec- 
tura (percepcibn, atencibn, 
inferencias y esquema cog- 
nitivo); en la segunda, revi- 
sión de las variables textuales 
y contextuales (estructura y 
tipos); en la tercaa, las im- 
plicaciones de los dominios 

COMPRENSION DE LA LECTURA Y ACCION 
DOCENTE 

Bajo la dirección de Aníbal Puente.- Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Rui rez :Pirámide, 199 1. - 396 p. - 
(Biblioteca del Libro; $ 
Bibliografía por capítulos 
1. Lectura- Ensetianza. 2. PsblogIa de la educacibn. 
l. Puente, Aníbal, dir. 
159.946.4 

lingülsticos en la compren- 
sión lectora; en la cuarta se 
exponen las principales es- 
trategias cognitivas y meta- 
cognitivas para el desarrollo 
lector; finalmente, se descri- 
ben algunas formas de eva- 
luación de la comprensión 
de la lectura y de la com- 
prensibilidad de los mate- 
riales escritos. Cierra el li- 

LENGUAJE: Diagnóstico/evaluación 

Madrid Instr'hrto ck Cbchs de/ Hovnbre, 1199,- 1 Inp. :d 
Bibliografía 
1. Lenguaje-Diddctica. 2. Psicologla de la educación. l. 
Instituto de Ciencias del Hombre 
159.955 

E ste volumen recoge los 
textos del Seminario que 

con el mismo titulo se cele- 
br6 en Madrid, el día 10 de 
mayo de 1990: Comunica- 
cidn precoz del nim/ J. Ara- 
na; El conjunto de instrumen- 
tos de lenguaje de Liejd J J. 
Deltour y M.F. Barret; Evolu- 
cidn del significado de la pa- 
labra/ A. Garda Cenador, La 
evaluacidn del lenguaje en 
las digasias/ M. de la Fuente 
González; Entrevistas diag- 
nósticas: el sujeto y su len- 
guaje/ C. A r m m  Huete; 

Test lilinois de actividades 
psicolingliisticas en la ew- 
luacidn de las finciones psi- 
colingllfsticas del niño/ D. 
Díaz de Tudanca; Evaluacidn 
a2 la comprensidn lectora/ 
A. Uzm; Evaluación a21 
lenguaje en parálisis cere- 
bral/ M. Toledo; La evalua- 
cidn escolar de los trastornos 
lectoescritores/ J.L. Luceflo 
Campos, y Evaluación de la 
comprensidn oral y escrita 
de conceptos bdsicos/ 1. 
Mansanet y G. izquierdo 
Ros. 

- 

NINOS DIESTROS Y ZURDOS 

Marguerite Auzias.- Madrid: Visor, 1990.- 187p. :¡l. 
(Aprendizaje; 67) 
Bibliografía 
1. Psicología de la educacfón. I. Auzias, Maguerite 
7.015 

L a prueba de lateralidad 
usual presentada en esta 

obra ha sido elaborada res- 
pondiendo tanto a exigen- 
cias de investigación (estu- 
dio de las relaciones entre 
lateralidad manual y activi- 
dad gráfica) como de prhcti- 
ca clfnica (instrumento 
complementario para ayu- 
dar al niflo zurdo o ambi- 
dextro en la elección de la 

mano con la que deberá es- 
cribir). Se sitúa en el marco 
de los llamados test de "pre- 
ferencia manual", cuya ca- 
racterística principal es que 
no exige la notación cifrada 
de la eficiencia de cada ma- 
no sino simplemente una 
notación cualitativa que se 
aplica al modo de ejecución 
del niflo según los criterios 
que se precisen. 

bro una exposición de los 
antecedentes y tendencias 
actuales de la investigación 
sobre la lectura, poniendo el 
enfasis en la comprensi6n. 
Libro que no quiere dirigir- 
se (o al menos exclusiva- 
mente) a los especialistas, 

\ ,  

a c:?;? cei L Y O  
Compiension 
de la lectura y 
accion docente 

sino confeccionado pensan- que mantiene interbs en la 
do en los maestros, padres y promoción del libro y la 
páblico no especializado lectura. 

INTERVENCION EDUCATIVA Y DlAGNOSTl CO 
PSICOPEDAGOGICO 

Barcelona: Paidós, 1991.- 152 p.- (Cuadernos de Peda- 
g w k  2) 
Biblioara fía 
1. Pskologia de la educación 
37.015 

R esultado del trabajo de 
análisis y elaboración 

que en tomo al tema del 
psicodiagnóstico han Ileva- 
do a cabo durante ocho 
aflos dos Servicios Munici- 
pales de Asesoramiento Psi- 
copedagógico (SEMAP) de 
Sant Boi de Llobregat y 
Sant Just Desvern. En C1 se 
explican las bases teóricas, 
inspiradas en el constructi- 
vismo de J. Piaget y en la 
teoría de sistemas, y se des- 
criben con detalle los diver- 

sos elementos que conflu- 
yen en el diagnnstico y en 
su seguimiento: entrevistas 
con padres y maestros, ob- 
servaciones, revisiones de 
trabajos de clase, adaptacio- 
nes cumculares, etcetera. 
Los autores, con una dilata- 
da experiencia en tareas de 
asesoramiento psicopeda- 
g6gico ilustran las referen- 
cias teoricas mencionadas 
con ejemplos y descripcio- 
nes de casos de la práctica 
cotidiana. 

-- 

JUGAR Y APRENDER 

Josb Luis Linaza.- Madrid: Alhambra Longman, 1991 .- 
69 p. - (Documentos para la Reforma; 7) 
Bibliografía 
1. Juego. Z.'Aprend¡zaje. I. Linaza, Josh Luis 
379.8 

Q ué es el juego?: ca- 
racterísticas comunes 

de los juegos; Evolución 
del juego durante la infan- 
cia; El juego y la educa- 
cidn infantil; Teorías so- 
bre el juego, su origen y 
evolucidn (de K. Groos, 
Freud, Piaget, Vygotslq 
y Elkonin, Sutton-Smith y 
Brofenbrenner); Cbmo 
afecta el medio al desarro- 

llo del juego y La utiliza- 
cidn del juego en la educa- 
cidn son los tltulos de los 
capítulos de esta obra in- 
troductoria al tema, donde 
pretende subrayarse la im- 
portancia del juego en el 
desarrollo infantil. Pero 
¿que entendemos por jue- 
go?, ahí se sitda una de las 
dificultades históricas de 
la ciencia pedagógica. 
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c / z  Pedagogía Social 
1 -  

u 
1 hilo conductor del li- 
bro es aquel que consi- 

dera a la educación como 
wpráctica de la democracia, 

Q de la libertad, de la equidad, 
de la modernidad, de la in- 
wvaci6n y de un humanis- 
mo comunitario", y que ha 

e de llevamos a "un futuro in- 
terétnico impregnado de la Q mayor riqueza que tiene 
nuestro mundo, su variedad 

(Iz cultural'. En sus pgginas se k recogen una serie de ensi- 
yos, escritos en distintas fe- 
chas, que tratan tres grandes u temas: la educacidn univer- 

k! sitaria (Dialectica de la mi- 
sión universitaria; El para- 

APRENDER PARA EL FUTURO: La educación co- 
mo paradigma transcultural 

Miguel Angel Escotet.- Madrid: Fundacibn Ciencia, De- 
mocracia y Sociedad, 1991 .- 283 p. - (Ciencia) 
Biblngrafla, pp. 263-271 
1. Educacidn permanente. 2. Educación y desamllo. 
l. Escotet, MguelAngel 
37.01 

digma de insiruccibn y edu- 
cación en el aprendizaje 
a distancia universitario), 
nuevas formas de aprendi- 
zaje (Medios de comuni- 
caci6n e informaci6n 
y polfticas de imovaci6n 
educativa; La televisi611 
educativa en el marco del 

Pierre Bemard.- Barcelona: Paidbs, 1991.- 150 p.- ( E a -  
cadw 101) 
Bibliogra f l  a 
1. Animacibn cuItura1. l. Besnard, Piem 

E ste libro se presenta m- 
mo una síntesis clara y 

exhaustiva del tema de la 
animación sociocultural. Por 
ello, tras una primera parte 
donde se ubica el campo, 
características, fundamentos 
y funciones de la animación, 
se pasa a estudiar el tema de 
su organización y estructu- 
ras (grupos naturales -infor- 
males, espontáneos-, aso- 
ciaciones voluntarias, 
colectividades locales, orga- 
nismos nacionales y regio- 
nales) y las definiciones, 
funciones, tipologia y for- 
mación del animador. Es un 
libro basico que cubre su 
objetivo de darnos a cono- 
cer el Bmbito de la anima- 
ción sociocultural. Echamos 
de menos el que sea una 

mera traducción y no una 
adaptación, pues todas las 
referencias (del marco le- 
gislativo, institucional, de 
formación, etdtera) se re- 
fieren al caso francés. 

aprendizaje; La educacidn 
permanente: esencia de la 
educación) y educacidn, 
tecnologfa y cultura 
(Aprendizaje e investiga- 
cibn transcultural: en busca 
de la educación interétnica; 
La orientación universitaria 
como pauta para enseíiar a 

aprender, la transferencia 
de tecnología en educa- 
ci6n). 

ENFOQUE METODOLOGICO PARA LA FORMA- 
CION: Dichos, hechos y trechos 

Rafael V. Lamata Cotanda.- Madrid: Comunidad de Ma- 
drid, Consejerla de Educación, 1991 .- 259 p.- (Textos de 
animacibn) 
Bibliografía, pp. 255-260 
1. Animaci6n cultural. 2. Sociologia de la educación. l. 
Lamata Cotanda. Rafael V. 

E n esta obra se pretende 
aportar la definici6n de 

unos meto- 
dológicos que operativicen 
la formaci6n para la ani- 
mación. 

Para ello no se ha elabo- 
rado un manual con listas 
de tecnicas, objetivos cu- 
biertos, etcetera, sino que 
se intenta aportar "claves 
constructivas, principios y 
herramientas para que cada 
cual confeccione el traje a 
su medida". El autor, de la 
Escuela de Animacibn de 
Madrid, desea establecer 
una llnea de coherencia en- 
tre las características de 
una metodologla de inter- 

vención social y su perspec- 
tiva formativa. 

E ste libro recoge el adisii 
de la park espaflola de la 

Encuesta &ropk & Vabres 
1990, promovida por la 
EVSSG Foundaiion, entidad 
de carlicter privado con sede 
en la Universidad de Tilbug 
(Holanda). En él se recogen 
los cambios suctdidos en los 
sistemas de valom de los es- 
pafioles en estos dtimos diez 
años. Se comparan los resul- 
tados de 1990 con los de 1981 
y w n  otros datos europeos. 

LOS NUEVOS VALORES DE LOS ESPANOLES: 
Espaiía en la Encuesta Europea de Valores 

Francisco Andrhs 0rizo.- Madrid: Fundacldn Santa Ma- 
rla, 199 1. - 253 p. 
1. E s p a i a C i v i I ~ a s .  l. O h ,  F m  A n d e  
17(460) 

Los aspectos analizados en sociales y vitales; La fami- 
esta muestra (2.637 casos) lia; Etica y moral; El factor 
de la población espafiola de religioso; Movimientos so- 
dieciocho y m4s afios son: ciales e instituciones; La 
Relaciones con uno mismo polftica; Trabajo; Iniciativa 
y con los demás; Objetivos individual e igualitarismo. 



Preescolar e2 
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APRENDER JUGANDO: Ninos de 4 afios 

Rocío del Mar Antón, Almudena Garcia.- Barcelona: 
CEAC, 199 1 .- 175 p. :¡l. - (Educación y ensetianza. Edu- 
cación infantil) 
1. Educación infantil. l. Mar Antón, Rocío del. 11. García, 
Almudena 
372.3 

L as autoras ofrecen en 
este libro una serie de 

actividades dirigidas a ni- 
fios de 4 aflos, destinadas a 
desarrollar tanto la destre- 
za manual como el lengua- 
je: juegos de participaci6n 
en los que intervienen ma- 
nualidades, canciones, adi- 
vinanzas, breves poeslas, 
ejercicios de motricidad, 
dramatización de textos, 
etcétera. Cada una de las 
actividades propuestas se 
acompafla de un material a 
utilizar, ya sea en forma de 
texto o dibujo, el cual pue- 
de ser utilizado como base publicado en la misma co 
para la realizaci6n de la lección y por las mismas 
actividad o bien como re- autoras el volumen Apren- 
ferencia creativa. De simi- der jugando: Ninos de 5 
lares caracterfsticas se ha anos. 

PROYECTO CHISPA: Educación infantil 5 6  anos - 
Madrid: Alhambra Longman, 1991. 
Contiene 12 cuadernos y 8 cuentos de imágenes L.? 
1. Educacidn infantil 

T ercera entrega de esta 
serie dirigida a la Edu- 

cación infantil. En esta 
ocasión, para edades com- 
prendidas entre los 5 y 6 
aflos. Consta de 12 cuader- 
nos de trabajo en los que 
se incluyen actividades pa- 
ra dibujar y colorear, cor- 
tar y pegar palabras, lectu- 
ra y escritura asf como 
ejercicios de control de la 
memoria auditiva y visual. 
Se complementa con 8 
cuentos de imágenes algu- 
nos de ellos con frases 
sencillas para leer. La di- 
rección del Proyecto Chis- 
pa corre a cargo de Fer- 
nando G. Lucini y la 
coordinación de Manuela 
Toro Soriano. Las ilustra- 
ciones son de Federico De- 
licado y Jesbs GabAn. 

PUBLICIDAD 



C ' z  EGB 

\ 
1- HISTORIA DE LA MEDICINA 

C> Steve Parker.- Madrid: Altea, 1991.- 64 p. :/l.- (Sibbtteui 

I ndicado para ciclo supe- 
rior de la EGB, enseiian- 

zas medias y en general to- 
do tipo de lectores que 
quieran mejorar o actuali- 
zar su formación, se pre- 
senta en este caso una pa- 
norhmica del desarrollo 
histórico de la Medicina 
ast como sus característi- 
cas actuales en los diferen- 
tes continentes. Las abun- 
dantes ilustraciones y 
recuadros complementarios 
caracterizan a esta colec- 
ción. Otros tttulos apareci- 
dos recientemente son: El de energía y Religiones del 
tiempo y el clima, Fuentes mundo. 

¿SABES COMO FUNCIONA? 

Maddd: Susaeta, 1991.- 190 p. :¡l. 
1. Tecnologia 
62 1 

E n formato resistente y 
dibujos en color de gran 

realismo, ¿Sabes cdmo &n- 
ciona puede considenuse 
como una enciclopedia de la 
técnica dirigida a los nifios. 
Se describen todo tipo de 
aparatos y mecanismos co- 
mo instrumentos de medida, 
tecnologfa agrtcola, apara- 
tos domesticos, medios de 
transporte, ordenadores o 
robots. Una característica de 
gran interes didaictico es la 
utilización de dibujos "sec- 
cionados", en gran tamaño, 
que muestran todas las inte- 
rioridades de las mBquinas 
m& diversas. Versión espa- 

fiola del texto original italia- 
no de 1989 que hace refe- 
rencia a los mBs actuales 
avances tecnológicos. 

DONALD... Y LA AVlAClON 
León: Everest, 1990.- 48 p. :¡l. 
1. A viacibn-Historia. 
93/99 

E 1 Pato Donald es aqul 
el intrepido protagonis- 

ta de una divertida historia 
que coincide, a grandes 
rasgos, con la evolución de 
los diversos elementos 
creados por el hombre para 
volar: desde los inventos 
de Leonardo da Vinci al 
Concorde y los helic6pte- 
ros, pasando por el globo, 
el dirigible o el avión de 
hClice. 
De similares características 
-las aventuras de Donald 
con transfondo documen- 
tal- se encuentran Do- 
nald..  y la navegacibn y 
otros tftulos. El autor de 

los textos y dibujos de los 
libros de esta colección es 
F. Capdevilla. 

MIS PRIMERAS PALABRAS EN INGLES 

Mireille Connen con la colaboración de Rachel Tho- 
mas.- Barcelona: Molino, 1991.- 93 d. 
1. Lengua inglesa. l. Connen, MW& 
11. iñomas, Rachel. 
802.0 (038) 

m o m o  en la mavor Darte 
b d e  los libros .de ;dio- 
mas para los primeros lec- 
tores, las Minas ofrecen 
una sucesión de dibujos que 
representan objetos y situa- 
ciones cotidianas, acompa- 
fiados del término corres- 
pondiente en ingles. Aqut 
se incluye tambikn, en el 
mismo volumen, un aparta- 
do titulado "Traducciones y 
consejos pedagógicos", di- 
rigido a los adultos. En 61 
se ofrecen indicaciones y 
juegos para guiar el apren- 
dizaje de los nifios. 

- 

esplegando este origi- EL GRAN ATLAS DE LOS ANIMALES 
Dnal libro de nos Mario GombolL Madrd: Gaviota, 1991.- :¡l. 
encontramos con un gran Libro desplegable de carton y cuadernillo complementaric 
atlas circular a todo color de notas 
en el que aparecen dibuja- 1. Animales. l. Gomboli, Marb. 
dos los animales mBs re- 59 
presentativos de cada re- 
gión del mundo. Ideal para 
dejar hipnotizado durante adaptado a los más peque- científicos y datos eruditos, 
un buen rato al nifio m& nos, interesante inforhación sino que la intención es 
indiferente por 10s libros. sobre cada uno de los ani- ofrecer un libro divertido e 
AdemBs, se complementa males que aparecen en el at- informativo. La edición ori- 
con una gufa que propor- las. No se trata de una enci- ginal es de Amoldo Monda- 
ciona, con un lenguaje clopedia repleta de nombres don Editore (Italia). 
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L ibro de experiencias di- PENYETA BLANCA: Llibre d'experihces de Co- 
rigido a los alumnos de centaina 

3P de-EGB de la Comuni- M@ Dolores lnsa RiWles, coordinadora- Alicante: 
dad de Tiene Ayuntamiento de Cocentaina, Concejalia de Educacibn, 
moobjetivocrearunasdi- 1991.-19w:il. 
rectnces que conduzcan a Jue o de cartas y remrtables 
una vivencia activa del 1, &edad, l. lnsa Ribelks, M* Dolores, mrd  
medio en el cual se desen- 3 
vuelven los alumnos. Para 
ello, no se trata sólo de y cientlfico (observación, 
aprender una serie de co- propuesta de hipótesis, ex- 
nocimientos, sino, sobre perimentación, recogida de 
todo, de adquirir unas téc- datos, clasificación, creati- 
nicas y habilidades que de- vidad, etdtera). Las ilustra- 
sarrollen el espíritu crítico ciones están muy cuidadas, 

y se ofrecen también unos 
materiales complementarios 
como un juego de cartas de 
los animales de la región y 
una serie de planos y recor- 
tables. 

DED~N DED~N DE PEQUENEQU~N: Folklore infantil 

Servicio Municipal de Educación do Concello de A 
Corufia.- La Comia: Ediciós do Castro, 1990.- 270 p. 21. 
1. Folklore. 2. Literatura popular. l. Servicio Municipal de 
Educaci6n do Concello de A Coruña 
86-9 1 

C on la finalidad de que 
no se pierda un impor- 

tante legado cultural, trans- 
mitido oralmente de genera- 
ción en generación, un 
seminario de profesores de 
La Coruíía ha elaborado esta 
interesante reco~iiacibn de 
juegos de rim&, trabalen- 
guas, canciones y otros mu- 
chos elementos del iimbito 
del folklore infantil y la lite- 
raNra popular en gallego y 
castellano. Dedin dedin de 
pequenequin es uno de los 
muchos ejemplos que se in- 
cluyen de esas frases que 
sirven al niño como primer 
contacto con el mundo del 
ritmo, la música y la pala- 

bra. Cuenta además con nu- 
merosas ilustraciones que 
reproducen perfectamente el 
espíritu de los textos. 

APRENDE A ESCRIBIR 150 PALABRAS CON LAS 
LETRAS C/Q k 
Fernando Carratalh, Dolores Mayorga.- Barcelona: Pla- 
neta, 1991.- 28 p. :il.- 
(David juega y aprende ortografía; ?) 
1. Lengua es ariola-Ortografla. l. Carratalá, Fernando. 

372.46 
g 11. Mayorga, olores. 

N ueva colección dirigi- 
da a niflos de 6-7 aíios 

que busca facilitar el 
aprendizaje de la ortograffa 
fonética o natural de una 
forma didiictica y entrete- 
nida. En cada uno de los 
volúmenes los niflos deben 
encontrar -como en el jue- 
go del escondite- personas, 
animales y cosas, plástica- 
mente representadas de 
manera inequfvoca y cuyos 
nombres poseen una deter- 
minada característica orto- 
griifica (c-q, z-c, g-&u), r- 
m). Cada volumen contiene 
una guía didfictica para 

C omo en los otros libros 
de esta colección, lo 

más llamativo son las im- 
presionantes fotograffas a 
gran tamaflo que producen 
la sensación de poder coger 
los objetos. 

En este caso -un libro de 
repostería para niflos- es su- 
mamente iitil para seguir las 
recetas contar con un mods 
lo a tamaflo real de todos 
los ingredientes, as1 como 
recuadros en serie que van 
mostrando los diferentes pa- 
sos para hacer merengues, 

maestros y padres como ins- 
trumento de programación 
de actividades. 

Helen Drew.- Barcelona: Molino, 1991.- 48 p. :¡l. 
1. Remsteria-recetas de cocina. l. Drew, Helen. 

MI PRIMER LIBRO DE PASTELERIA 
- -- 

UN GATO MUY LISTO 

galletas o pasteles con di- 
vertidas formas y colores. 

Ricardo Alcántara; ilustraciones José M* Lavarelb.- 
Barcelona: Edebé, 1991. - 3 1 p. :¡l.- 
(Cuadernos de animacidn a la lectura: 1) 
1. Lectura-Enseñanza l. Alcántara, ~ k a i d o .  
11. Lavarello, Jose M* 
373.3 

f 

C uadernos de animcidn 
a la lectura es una nue- 

va colección que pretende 
motivar una lectura creativa 
y ampliar los materiales in- 
teractivos en la escuela. Ca- 
da obra cuenta con un texto 
(narración, teatro o poema) 
y unas actividades que posi- 
bilitan la participaci6n di- 
recta del lector en el desa- 
m110 del texto. Hasta el títulos, con ediciones en 
momento han aparecido seis castellano Y catalb. 

3 1 



N ueva colección de en- COLECCK)N y s p ~ f i o ~  PARA EXTRANJEROS ciones comunes. Incluye 
señanza de espafIol ejercicios de simulación, 

para extranjeros compues- Madrid: Ahambra Longman, 1091. pronunciación, compren- 
ta por diversos materiales 
para uso autónomo o com- 
plementario. Los distintos 
voldmenes que la compo- 
nen hasta el momentos 
son: 

- Test de autoevalua- 
cfbn de EspaAol. Serie de 
cinco libros de ejercicios 
(niveles elemental, inter- 
medio, avanzado, supe- 
rior y perfeccionamien- 
to). Cada libro contiene 
200 ejercicios que van 
abordando, de menor a 
mayor dificultad, diferen- 
tes aspectos de la gramA- 
tica espaflola y algunos 
campos kxicos de espe- 
cial interés. profundizar en la práctica 

siódexpresión oral y revi- 
sión de las estructuras que 
mAs dificultad suelen 
plantear. 

- Primeras letras. Co- 
lección de lecturas (relatos 
cortos) graduadas en tres 
niveles de dificultad. In- 
cluyen glosario, ejercicios 
de comprensión y gramáti- 
ca y solucionario. 

- Agenda. Curso inten- 
sivo de espaflol para prin- 
cipiantes. Presenta las fun- 
ciones, estructuras y 
vocabularios bhicos del 
espaflol a traves de situa- 
ciones reales, asf como 
numerosos ejercicios. 

ha de una mete  en la que Consta de libro del alum- 1 
- Diálogos en Espahol. de la comprensión y ex- están grabados dive& no, libro del profesor y au- 

Libro para los que desean presión orales. Se acompa- difílogos basados en situa- diocasete. 

O bra de un apasionado de 
la didactica de las mate- 

dticas, materia que desde 
hace mucho tiempo es "el co- 
co" de una gran parte de los 
estudiantes. ¿Por que? ias 
matemtiticas siempre han si- 
do consideradas dificiles y 
ello ha causado temor entre 
la población estudiantil a6n 
antes de conocerlas. Por otro 
lado, el conocimiento mate- 
mático, a modo de cadena, se 
concatena eslab6n por esla- 
bón. P m  conocer B, lo que 
nos servid de mucho para 
comprender C, hemos debido 
apropiamos de las caracteris- 
ticas de A. Pbr ello el cami- 
nar paso a paso nos es im- 
prescindible. Ruiz Matías 

EL LIBRO...Y SU PROFESOR 

Josb Antonio Ruiz Mat1as.- 6' e& Madrid: €d. el autor, 
1991.- 3 Wl. 
1. Matemáticas. l. Ruiz Matias, J. A 
5 1 

comienza hablhdonos de 
qué son los ndmeros, para 
terminar ensefibdonos la 
resolución de tnangulos 
oblicuilngulos. 
Sus características son: una 

exposición pormenorizada 
con numerosos ejercicios en 
cada tema y una gran auste- 
ridad en su presentación 
(nada de colorines, juegos y 
demils elementos a los que 
ya estamos acostumbrados). 
Algo parecido al entrena- 

miento de un deportista pe- 
ro en matemilticas. El pri- 
mer volumen recoge temas 
de aritmética genera1 opera- 
tiva, el segundo, el áigebra 
general operativa y de razo- 
namiento, y el tercero, pro- 
gresiones, logaritmos, inte- 
rés compuesto, anualidades, 
financiación e inversión, 
combinatoria, probabilidad, 
estadfstica, geometría plana 
y del espacio y trigonome- 
tría elemental. 

_ ,,,,,. . . . . . . . . . -2.. ............................ 

J .  A. Ruiz MsUss 
Toledo, 144 E 2* 3 
28005 Madrid 

a 4 7 4  60 59/266 16 64 

eminentemente 
L i z r m a t i v o ,  de utili- 
dad tanto para los profe- 
sores como para los alum- 
nos. Ofrece los 
conocimientos necesarios 
para entender la sexuali- 
dad humana no sólo desde 
la anatomla, sino que se 
han tenido en cuenta as- 
pectos culturales y antro- 
pológicos (mitos, tahdes, 
comportamientos); psico- 
lógicos (pubertad, adoles- 
cencia, identidad sexual); 

EDUCACION SEXUAL EN EL COLE 

Llatzer Bria ...[ et al.].- Madrid: Dhtío edito&/, 1091.- 71 
p. .d.- (Nuevas didácticas; 1) 
1. Educacidn sexual. l. Brla, Ucftzer. 
37.03 

y elementos de reflexión 
etica (debates, clarifica- 
ción de valores, concep- 
tualización). Destaca la 
claridad con que se expo- 
nen los conceptos y las 
numerosas propuestas de 
debate. De la misma co- 

lección, han aparecido tam- 
bien recientemente los li- 
bros Taller de escritura 
(en castellano) e Introduc- 
cibn a la historia de la 
música, L'Ltica ahir avui 
y Etica pers als joves (en 
catal4n). 



Varios 

E n su corta vida, apenas 
treinta y siete años, 

Henri de Touluose-Lautrec 
se hizo merecedor de un lu- 
gar de privilegio en el arte 
francks. Aristócrata por su 
nacimiento, debil de salud 
(un accidente de juventud 
impidió un crecimiento nor- 
mal), cambib su tradicional 
forma de vida por una exis- 
tencia bohemia y aplicó su 
enorme talento a la descrip 
ción de la vida popular (el 
teatro, el circo, los salones 
de baile y los c a f h  incluso 
los burdeles). De estos am- 
bientes salieron los modelos 

Oouglas co0per.- Madrid: Julio Ollero, 1991.- 126p. 
40 . de lam. : ¡l.- (Biblioteca del arte) 
1. f oulouse- Lautrec, Henri de. l. Cooper, Douglas. 
92 Toulouse-Lautrec 

de sus espldndidos retratos, 
desnudos y escenas de la vi- 
da parisina, así como sus 
sorprendentes y elegantes 
carteles. Aunque trabajo 
en los mismos anos que 
los impresionistas, mantu- 
vo siempre una línea evo- 
lutiva independiente: sus 
obras plasman la atmósfe- 
ni y el movimiento con 

gran economía de medios y 
un dominio magistral de la 
línea. Las cuarenta láminas 
en color que incluye este 
volumen son Una muestra 
brillante del virtuosismo de 
Toulouse-Lautrec. El texto, 
profusamente ilustrado con 
reproducciones de sus obras 
y documentos fotográficos, 
ofrece una visión gráfica y 

humana de la vida y obra 
del artista. 

ESTUDIO COMPARADO DE TRIBUNALES INQUISC AIDA: Libreto (italiano-castellano) 
TORIALES: Periodos 154O-lSiO y l 5 i l - l 6 2 l  Giuseppe Verdi; introducción y comentarios de Kurt 
Andrés Acosta González- Madrid: UNED, 1990.- Pahlen con la colaboracibn de Rosemarie Kdnig.- Bue- 
256 p.- (Aula Abierta; 4 7) nos Aires: Javier Vergara, 1991. - 220 p. :¡l. - (La ópera en 
Tablas, gráficos, bibliografla el mundo) 
1. Inquisicibn-S.XV1. l. Acosta GonzAlez, Andrés Discogra fia 
34(091)"15" 1. Opera. l. Verdi, Giuseppe. 11. Pahlen, Kurt. 111. Kdnig, 

Rosemarie. 

A 1 margen de los conteni- 
dos, esta obra tiene un 

valor aííadido en el hecho de 
poner de manifiesto la ma- 
yoría de edad de la Univer- 
sidad Nacional de Educa- 
ción a Distancia. Por una 
parte, como reflejo de la 
consolidación del tercer ci- 
clo, y por otra, como conso- 
lidaci6n de cauce adecuado 
para aquellos titulados, que 
ocupados en el ejercicio de 
su profesibn, se sienten 
atraídos por completar su 
formación en otras discipli- 
nas. El autor del presente li- 
bro, Ingeniero Aeronáutica, 
cursó en la UNED Geogra- 
fia e Historia doctorándose 

con una memoria sobre Ca- 
narias y la Inquisición. 

O frece una detallada in- 
troducción a la ópera 

A f h ,  junto con el libreto 
completo en italiano y cas- 
tellano y numerosos ejem- 
plos de partituras musicales. 
El autor comenta la obra 
con indicaciones referidas a 
la música pero tambien a la 
acción, escenografía, argu- 
mento y biografía de G. 
Verdi. Se presenta final- 
mente una discografiti de la 
ópera. Otros tltulos de la 
misma colección y con si- 
milares características son: 
La Bohbme, Rigoleto, Tos- 
ca, La Traviata y Carmen. 

H ace menos de 500 
afios existfan m&s de 

10 millones de elefantes 
africanos repartidos en ca- 
si la totalidad del conti- 
nente. En los últimos diez 
afios se ha sacrificado el 
50 % de su poblaci611, y 
hoy en dIa su nfimero total 
ronda los 600.000 ejem- 
plares. 
Esta producción audiovi- 
sual de The Discovery 
Channel en asociación con 
la prestigiosa World Wild- 
1i;fe Fund (Fundación para 
la Rotecci6n de la Vida 

IVORY WARS: La guerra del marfil [Video] 

Producido por The Discovery Channel en asociación 
con la Fundación para la Protección de la Vida Salva- 
je.- Madrid: Metrovideo - Imagen 35, 1990.- 1 videocase- 
te (VHS) (55 min.) 
1. Animales-Ecologia- Videocasetes. l. Discovery Chan- 
nel, The. 11. Fundacidn para la Proteccidn de la Vida Sal- 
va@ 
591.95 

Salvaje) tiene como objeti- elefantes que pone en peli- 
vo apoyar una campana de gro la supervivencia de la 
concienciación pfiblica de especie en este decenio. To- 
lapo utilización del marfil. do ello a pesar de que diez 
EL negocio subterrhneo de países del continente tengan 
este producto está provo- ya prohibido el trtifico de 
cado una caza furtiva de &l. 



Varios 
( 3  

los mejores y más repre- \ sentativos v m s  de Góngo- 
3 ra, procurando mostrar todas 

las etapas, tendencias, estilos 
y formas métricas y evitado 
caer en el error de reducir los 
m&itos del poeta cordobes a 

'2 los derivados de sus compo- 
siciones más célebres (el Po- 
lifemo y las Soledades). La 

'2 ordenación de los textos es 
k cmnol6gica y el uiterio de 2 selección se basa en la d- 

dad de las composiciones y 
C) en su significación dentro de e la trayectoria @ica del au- 

tor. C%&I poe& va a compa- 

POESlA SELECTA I 
Luis de Góngom; edicibn de Antonio Pdrez Lasheras y 
Jos6 Marla Micb. - Madrid: Alfaguara, 1991. - 34 1 p. 
íClAsicos Taurus; 51 

fiad0 por dos tipos de notas: 
ladillos, con la solución rá- 
pida de los problemas 1Cxi- 
cos más inmediatos, y notas 
a pie de &ha, con obser- 
vaciones más detenidas so- 
bre el estilo, la interpreta- 
ción o diversos aspectos 
históricoliterarios. En los 
llamados "poemas mayo- 

I.uiri clc (;cíiipora 
~ibliogra fia pp. 60- 75 
1. Poesía espatiola l. Gbn ora, Luis de 11. P d m  iashe- I ras. Antonio, ed. 111. Mid.  ose Manuel, ed. 

GUlA DE LOS PECES ONTINENTALES 
DE LA PENINSULA IB E RICA 

P o c h  rc*lcc.ici 
tL.n i(r \iil..,.i l.rn, U .J..,.- h.r %,,. SI... 

F. Gómez Caruana, J. L. Diaz Luna.- Madrid Aman DE- 
wlgatim, 1991. - 399 p. : il. - (El buho viapm. Aire libre; 43) 
Bibliografla 
1. Peces - Guias l. Gómez Camana, F. 11. Dlaz Luna, J.L 
597 

S e trata de la primera 
gula editada sobre los 

peces continentales referida . 
especlficamente a la Penín- 
sula Mrica. No es una nue 
va traducci6n, mejor o peor 
adaptada de una obra conce- 
bida para otros países o para 
Europa en general. Junto a 
las Tablas para la determi- 
nacidn de las Familias y de 
todas las especies presentes 
en los dos, lagos y maris- 
mas de Espafia y Portugal, 
se aporta información ac- 
tualizada y rigurosa de cada 
una de las especies: Des- 
cripcidn, Talla, Hábitat, 
Alimentacidn, Reproduc- 
cidn, etcétera. Tambien se 

trata de los principales t e  
mas relacionados con los 
peces continentales i&- 
cm: Morfologta, Fisiologta, 
Orgclnos de los sentidos, 
Etologta, Ecologia, Pesca 
recreativa, AcuarioJlia, 
Piscicultura y Conserva- 
cidn. Se acompaña al texto 
dibujos a plumilla en blanco 
y negro y una colección de 
fotograflas a color, en algu- 
nas de las cuales figuran pe- 
ces endCmicos ibkricos, que 
hasta ahora no hablan sido 
fotografiados o sólo muy ra- 
ramente. Finaliza el libro 
con una 6til lista de direc- 
ciones y una amplia selec- 
ción bibliogrdfica. 

res" (Poliji!mo, Soledades y 
Fábula & Ptramo y Tibe), 
se ha preferido evitar las lar- 
gas discusiones criticas y dar 
una padrasis o una somera 
explicacibn de los pasajes 
anotados. LOS autores; profe- ai poeta cordobes, para 
sores de literatura, han logra- quien la poesla era "un len- 
do con esta edición un verda- guaje construido como un 
den, acercamiento riguroso objeto enigmático". 

GOTA FRIA 

M. C. Llasat a .- Barcebna: Boixarieu Uniwmitaria, 

1. Meteorologla. l. Llasat Botija, M. C. 
55 1.5 

L as primeras paginas 
de este libro e s th  de- 

dicadas a una clarificación 
de conceptos, dada la esca- 
sa familiaridad del lector 
con terminos especializa- 
dos como Mesopausia, Es- 
tratopausa, Mesoescala, 
Radiosondeos, etcetera. A 
partir de ahl, e1 trabajo de 
la doctora M' del Carmen 
Llasat desarrolla una de 
las aportaciones cientlficas 
mas completas y sistemhti- 
cas sobre los episodios 
meteorológicos causantes 
de graves inundaciones en 
Espafia. En concreto, los 
capftulos dedicados a las 
"gotas frias", son de obli- 
gada consulta por parte de 

cualquier estudioso del me- 
dio atmosf6ric0, ya sea pro- 
fesor, estudiante o tecnico. 
A pesar del rigor especiali- 
zado de esta materia, la 
autora ha sabido ordenar y 
presentar sus contenidos 
de tal manera que resulta 
de lectura fluida y perfec- 
tamente accesible para 
cualquier estudiante o no 
iniciado, cosa infrecuente 
en libros de estas caracte- 
rísticas. Hay tambiCn un 
capftulo especialmente re- 
ferido a episodios que han 
tenido lugar en Cataluiia. 
El libro finaliza con la dis- 
cusión de las característi- 
cas comunes y la propues- 
ta de un modelo. 

L as relaciones entre la vi- 
da rica y variada de Don 

EL CONDE LUCANOR 

Don Juan Manuel; edicibn, prdlogo y notas de John En- 

II land. - León: Everest, 199 1. - 28 1 
Don Juan Manuel. 11. England, l' ohn, ed. 

Juan Manuel y su obra lite 
raria -tambien rica y varia- 
da- son estrechas, y aunque 
es importante evitar el auto- 
biografismo simplista, no 
puede hacerse ningún anhli- 
sis de sus obras sin tener en 
cuenta la vida de su autor y 
su perfección de esa vida 
llena de conflictos y crisis. 
Para el, escribir era algo 
personal y no anónimo co- 
mo lo habfa sido para mu- 

chos escritores medievales. 
Como todas las obras de 
Don Juan Manuel, El Conde 
Lucanor es de carácter di- 
dhctico. Su intención es que 
su libro beneficie al pfiblico 
igual que las medicinas a 
los enfermos. Cuando ter- 
minó este libro, su autor t e  
nía cincuenta y tres aflos. 
Habla adquirido una enor- 
me experiencia de la vida y 
queda comunicar a otros los 

frutos de su experiencia. Su 
tkcnica literaria, poco fre- 
cuente entre los escritores 
medievales, se basa mas en 
sus experiencias personales 
que en la sabidurla tradicio- 
nal. El didactismo se logra a 
travts de cuentos y mAxi- 
mas de contenido principal- 
mente moral que trata de 
orientar la conducta del jo- 
ven ante determinadas si- 
tuaciones existenciales. Esta 
edición, rigurosamente edi- 
tada, incorpora una exhaus- 
tiva bibliografla, ademais de 
las caracterlsticas del caste- 
llano del siglo XlV. 





1 Literatura Infantil y Juvenil 
C, - 

LETRAGORDA: Revista 
de literatura infantil e 
NQ 4 verano ,991). - 
cia: Asociacidn Cuitural 
para la PromocHn de la 

2 ktura, 1991. 
L', 
> N  ñmero monográfico so- 

bre un tema tan atracti- c' vo como poco estudiado: la 
Historia y la Literatura In- 
fantil. Se compone de una 
entrevista a Gabriel Celaya, 
tres artículos de gran inte- 
rés: La novela histórica, 
una metáfora, de Salvador 
Q Aguilar, El desarrollo 
del universo histórico en los 
niAos de Antonio Gondlez 
Blanco y Análisis del cam- 
bio en la enseffanta de la 
historia de Angel Pascua1 
Martlnez. Tres entrevistas, a 
Julio Caro Baroja, a Lucía 
Graves y a Concha Upez 
NarvBez, la sección habitual 
de "c6mics" que incluye 
iQuk fue de los libros de 
caballedas? y Charlie 
Brown, el pequeflo antihé- 
roe. Se estrena la sección 
"Panorama", que ofrecerá 
en cada n6mero un amplio 
reportaje sobre bibliotecas 
europeas que destacan por 
su actividad; en esta oca- 
si6q La Joie par les Livres, 
dirigida por Genevieve Pat- 
te en Parls. En el apartado 
"Experiencias", un juego 
creado por Juan FemAndez 
Cursach Viaje imaginario 
por un castillo medieval. Un 
original artlculo de Chelo 
Caballero y Jose Medina, 
con opiniones de adolescen- 
tes sobre sus lecturas con 
fondo histórico, un articulo 
sobre El mito, y otro sobre 
El acontecer histórico en la 
poesfa popular infantil, asf 
como una completa biblio- 
grafla sobre el tema cierran 
este valioso ndmero. Y por si 
fuera poco, A. Gil, M. Gui- 
Uermo y A. Palacios nos 
ofrecen, junto a la opinión de 
varios niños, libros recomen- 
tados para nuestra biblioteca. 

LIBROS RECOMENDADOS 

BURBUJAS, EL PEZ DE 
UNA TONELADA 

Betsy Byars; ilustracbnes 
de Araceli Sanz; traduc- 
can de Guiliermo Solana.- 
Barcelona: Noguer, 1990. - 
158 p. :¡l.- (Cuatro vientos) 
l. Byars, Betsy. 11. Sanz, 
Araceli, ¡l. 

N o hay autor con calidad 
cuya obra no acabe 

siendo conocida en nuestro 
país. Este es el caso de 
Betsy Byars. Norteamerica- 
na, con escasa obra publica- 
da en España hasta el mo- 
mento -casi toda en la 
editorial Noguer- ha recibi- 
do en su pats prestigiosos 
premios como el Newbery 
Awrd, entre otros. Es ine- 
vitable encontrar en sus li- 
bros referencias americanas 
que en ocasiones le pueden 
sonar a peltcula al lector, 
pero las historias que cuen- 
ta, mucho más alla de lo su- 
perficial, acaban conven- 
ciendo. En este caso, el 
protagonista vive con su 
abuela y su hermana porque 
la madre pertenece a una 
banda terrorista y huye 
constantemente. Evade sus 
preocupaciones en fantásti- 
cas ensoflaciones, llenas de 
monstruos malignos que 
amenazan nuestra exis- 
tencia. Detrás de todas estas 
fantasfas no se esconde mas 
que la carencia del amor 
maternal y las preocupacio- 
nes tipicas de su edad. 

YO, COLON 

Vicente Muiioz Puelles; 
ilustraciones de Julio Gu- 
tiérrez. - Madrid: Anaya, 
1991.- 1 2 8 ~ .  :¡l. 
l. Munoz Puelles, Vknte. 
11. Gutiérrez, Julio 

L a novedosa colecci6n de 
memorias "Yo", que 

Anaya ha inaugurado r e  
cientemente, recoge en for- 
ma novelada y en primera 
persona la vida de persona- 
jes celebres; recordamos, 
entre otros: Callgula, Nefer- 
titi, Galileo o Atila, a los 
cuales se suma ahora Colón, 
bien recibido por todo el 
ambiente que hay creado en 
tomo al Quinto Centenario. 
Escribir en primera persona 
sobre personajes híst6ricos 
siempre entrafia el riesgo de 
llevar al protagonista pensa- 
mientos y acciones que nun- 
ca hizo. En el caso de Colón 
se describe de manera muy 
sencilla su aventura y en el 
apéndice final se da fiel r e  
flejo a todas las incógnitas 
que hay en tomo a este 
aventurero. Las acuarelas de 
Julio Gutierrez contribuyen 
a dar elegancia a un libro 
donde todo está bien elegi- 
do: el formato, el color y la 
textura del papel. 

LAS COSAS DE TU 
CUARTO 

María de la Luz Uribe; 
ilustraciones de Fernando 
Krahn. - Madrid: Espasa 
Calpe, 199 1 .- 32 p. :¡l. - (In- 
fantir; 62) 

P ara todos aquellos 
amantes de la poesla 

que nunca reciben- sufi- 
ciente de nuestros editores, 
recomendamos este libro 
de reciente aparici6n. En 
Las cosas de tu cuarto, 
Marla de la Luz Uribe con 
el estilo que le caracteriza, 
prosigue lo que parece ser 
ya una serie propia dentro 
de esta colección. Si recor- 
damos el otro título, Las 
cosas del salón, donde la 
autora hada un peque60 
recomdo sobre los objetos 
del salón, en esta ocasión, 
los cuentos en verso se 
centran en las cosas sin du- 
da m8s próximas afectiva- 
mente, es decir, las que 
componen el cuarto: la ca- 
ma, la almohada, el edre- 
dón, el armano, el badl. En 
definitiva, pequeflos cuen- 
tos en verso, donde el 
humor no falta y acompa- 
fiados de bonitas ilustra- 
ciones de Fernando Krahn. 



ESCAPARATE DE NOVEDADES 

LECTORES I 
OSETE Y CERDl CELE- 
BRAN UNA FIESTA 

Idea y diseno de Franci- 
ne Oomen; ilustraciones 
de In rid B6vort.- Barcelo- 
na. d olino, 1991. - 8 p. :¡l. 
l. Oornen. Francine. 11. Bé- 
wh, lng&d, il. 

más de mirar las imaigenes 
pueden empezar a hacer sus 
pinitos con las palabras. 

L ibro-puzzle-acordeón de 
ocho paginas de cartón 

plastificado. La ilustración 
de alguna de ellas está for- 
mada por fichas de puzzle 
que pueden desprenderse y 
volverse a colocar. En el 
cumpleafíos de Cerdi hay de 
todo: regalos, serpentinas, 
pastel con velas... y cuando 
terminan todos ayudan a ba- 
rrer el suelo y lavar los pla- 
tos. De la misma colección: 
Topillo y Ratonilo se van & 
vacaciones y Conejfn y Ga- 
llito van de compras. 

EL GATO Y EL PEZ 

Andrb Dahan.- Barcelo- 
na: Destino, 1991 - 22 p. 
:il. 
l. Dahan, André 

L as excelentes ilustracio- 
nes de André Dahan de 

trazos y colores suaves, 
transmiten una gran ternura 
en esta bonita historia de 
amistad entre un gato y un 
pez, que crece y crece. Los 
textos se reducen a breves 
frases que acompaiian a ca- 
da ilustración, por lo que 
los primeros lectores, ade 

CERO Y LOS NUMEROS 

Mario Gomboli.- Madrid: 
Gaviota, 1991.- 10 p. :¡l.- 
(Los cuentos de Mari0) 
l. Gamboli, Mari0 

C on colores brillantes, 
formas curiosas y di- 

vertidas, los libros de esta 
serie dan al nifio el sentido 
de la progresión al mostrar- 
le cómo, partiendo de un 
detalle, se puede llegar a 
una figura completa. En es- 
ta ocasión el motivo central 
son los números; otros títu- 
los de la misma serie son: 
Una semana en el nido, El 
camaledn & los colores y 
El ano del drbol. 

CUENTOS DE LA ME- 
DIA LUNITA. 10 

A.R. Almod6var.- Sevilla: 
Algaida, 1990. - 72 p. :¡l. 
l. Almodóvar, A.R. 

C olección que recoge 
cuentos populares 

transmitidos oralmente. Es- 
te dkimo volumen lo com- 
ponen cuatro cuentos r e  
copilados por A. R. Almo- 
dbvar: Burrita de plata 
(ilustraciones de Pablo To- 
rrecilla) Un pobre rey (il. de 
Ana Caíías), La niña que 
salid &l huevo (il. de Ana 

Cafias) y El perro y las lie- 
bres (il. de Victor Moreno). 
Existe versión en gallego, 
castellano, vasco y catalan. 

LOBO HOMBRE 

Miguel Calatayud.- Ma- 
drid: SM, 1991.- 12 p. :¡l.- 
(Los duros del barw de 
vapoc 14) 
l. Calatayud, Miguel 

I lustraciones de nuevo di- 
seíío para los primeros 

lectores, en este ejemplar de 
la colección "los durosn 
(por la consistencia de sus 
páginas). Lobo-hombre es 
un hombre cualquiera, habi- 
tante de la ciudad, que con 
la luna llena se transforma y 
corre, cruza desiertos y 
montañas y sueña junto al 
mar. 

- 
L 

LLEGENDES DE LA RC 
BERA 

Enric Ramiro Roca, ('2 
Eduard Bueno i Biorca; 
il.lustracions Joan fucha- (I 
des- Valencia: J.J.2, 2 
1990. - 59 p. :¡l. - Els llibres k 
de Camacuc. & ontes de 5 
Llar; 12) c 
l. Ramiru Roca, Enric. 11. C) 
Bueno i Biosca. Eduard. Q 
111. Puchades, ~ o a n ,  il. 

E dición valenciana que 
narra de forma imagi- 

nativa y con un lenguaje 
sencillo, la historia y geo- 
grafía de la Comarca de la 
Ribera, desde los orígenes 
has ta... jel aflo 3025!. Ha 
obtenido el "Premi del Ga- 
binet d'Ensenyament en 
Valencia a la Innovació 
Educativan. 

LA TIENDA MAGICA 

Manuel L. Alonsa- Ma- 
drid: SM, 1991.- 91 p. :¡l.- 
El barco de vapor; 39) 1. Alonso, Manuel L 

H istoria sobre el la pro- 
pia identidad y el valor 

de la amistad. Javier, el pro- 
tagonista, tiene problemas: 
es bajito y su pelo es rojo y 
tieso. Por casualidad un dia 
se dirige a un lugar prohibi- 
do por sus padres y allf en- 
cuentra algo increíóle. Es 
una tienda mágica donde 

37 
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L ópez y Baldosillo for- 
man una pareja de de- 

tectives un tanto estrafala- 
ria, aunque muy eficaz 
para resolver casos de lo 
mhs insólito. En esta oca- 
sión tendrán que buscar a 
quien rob6 una momia 
egipcia y descubrirhn a 
otro ladrón de joyas inte- 
rrogando a un perro. 

los libros del mago: diferen- 
tes Cpocas, lugares y perso- 
najes, como la antigua Gre- 
cia, Alicia en el País de la 
Maravillas, Sherlock Hol- 
mes o el mundo de la cien- 
cia ficción. 

UN CAIMAN EN NUEVA 
YORK 

Gert K. Münteferin .- 
Barcelona: Noguer, 1998.- 
90 p. :¡l.- (Cuatro vientos; 
92) Ibi Lepscky; ilustraciones 

de Paolo Cardoni.- Barce- 
lona: Destino, 199 1. - 22 p. 
:¡l. - (Serán famosos) 
l. Le scky, Ibi. 11. Cardoni, 
paol, i~ .  

gio organizan un concurso 
de juegos tradicionales y la 
clase de sCptimo B decide 
participar con la repre- 
sentación de una corrida de 
toros. Entre los que están a 
favor y los que están en 
contra j se arma la gorda!. 

E 1 autor, especialista en 
programas infantiles de 

radio y televisión, transmite 
al texto escenas de fácil vi- 
sualización, amenas y de 
acción trepidante. En esta 
ocasión el protagonista es 
un gran caimán que vive en 
las alcantarillas de Nueva 
York. El estudiante Bruno y 

sus problemas tienen solu- 
L', ci6n; pem como s61o tiene 

cinco duros, tendrá que pa- 
gar con algo insblito, su 
propia imaginación. 

LOS CUENTOS DE LOS 
MEJORES BALLETS 

Madrid: Susaeta, 1990. - 
207 p. :¡l. 

Paul 6iegel.- Barcelona: 
Noguer, 1991.- 121 p. :¡l.- 
(Mundo mágico; 121) 

E 1 pequeflo capitán ha 
llegado a un pueblo por 

casualidad. Alll recoged a 
dos chicos y una chica y 
juntos se dirigirán a la isla 
de Todo-crece, donde las 
personas crecen de repente 
y no tienen que esperar 
años para ser grandes. Alll 
vivirh una serie de aventu- 
ras mhgicas y fantústicas. 

L ibros pensados para des- 
pertar vocaciones en los 

pequeños lectores que se 
sienten identificados con 
los personajes, que como 
indica el nombre de la co- 
leccibn, "sedn famosos". 
En este caso, Marie, fasci- 
nada por unos objetos mis- 
teriosos del salbn de su casa 
descubrid su in teh  por la 
Flsica. 

10 A 12 AROS 1 

NUEVOS CASOS DE 
LOS DETECTIVES LO- 
PEZ Y BALDOSILLO 

Pedro Soria Fernhndez- 
Mayoralas; ilustrado por 
Jose Luis Te1lería.- Zara- 
goza: Edelvives, 1990. - 
145 p. :¡l.- (Ala delta. Azul; 
110) 
1. Soria FemAndez-Mayo- 
ralas, Pedro. 11. Tellerla, 
Jos6 Luis 

su profesor Klatt lograrán 
localizarlo y fotografiarlo. 
Historia inspirada en un he- 
cho real. 

E 1 propósito de este li- 
bro es dar a conocer. LA BIBLIOTECA DE 

TURPIN NOS HAN ROBADO LA 
OREJA 

en forma de cuentos, los 
argumentos de siete gran- 
des ballets: Copelia, La 
bella durmiente, Casca- 
nueces, El lago de los cis- 
nes, El pájaro de firego, 
Petrushka y Cenicienta. 
La adaptaci6n de los tex- 
tos y las ilustraciones d e  
gran calidad- han sido 
realizadas por diferentes 
autores checoslovacos. De 
interes para jóvenes y 
adultos interesados por la 
Literatura y el Ballet. 

Max.- Madrid: Pequeño 
País Altea, 1990. - 43 p. :¡l. 
l. Max Ramón García Domín- 

uez; ilustrado por Rafael E arralbn. - Zara oza: Edel- 
vives, 199 1. - 9 i p. :¡l. - (Ala 
delta. Verde; 126) 
l. Garch Domhguer, Ra- 
món. 11. Catralón, Rafael, il. 

O scar y Cns han dado 
con un escritor-mago 

que es capaz de penetrar en 
las aventuras que escribe 
gracias a una tinta mágica. 
Pero en uno de sus viajes 
olvida la fórmula de la tinta 
y Oscar y Cris se encarga- 
rán de recuperarla viajando 
por los distintos mundos de 

E 1 controvertido mundo 
de los toros, con sus 

grandes admiradores y de- 
tractores es el tema central 
de este libro. En un cole- 



INDIANA J0NES.Y EL 
TESORO PERDIDO DE 
SABA 

Rose Estes; ilustrado por 
David 6. Maftrnglj/.- Bar- 
celona: Toray, 199 1 .- 1 15 
p. :¡l.- (Escoge tu propia 
aventura; 2) 
l. M e s ,  Rose. 11: Mat- 
tingly, David B. 

C on el reclamo del cono- 
cido personaje cinema- 

tográfico Indiana Jones, se 
recrean sus aventuras en di- 
ferentes lugares del mundo. 
En esta ocasión buscará el 
Tesoro de Saba en Etiopía, 
"tierra de bribones peligro- 
sos, volcanes, laberintos 
subterráneos y espías im- 
placables" (sic). El lector 
puede "escoger su propia 
aventura" por medio de 
unas notas a pie de página, 
que permiten elegir cada 
uno de los pasos del relato. 

DE 12 EN 

EL ENIGMA DEL MAEC 
TRO JOAQUIN 

Sigrid Henck.- Madrid: 
SM, 1991.- 158 p.- (Gran 
angular; 1 14) 
l. Henck, Sigrid 

P eter es un muchacho 
como tantos; quizá un 

poco introvertido, demasia- 
do aficionado a refugiarse 
en los libros, a juicio de su 
madre. Un dia descubre una 
lámina en un libro, el "San 
Cristobal" de Joaquín Pati- 
nir. Más que el tema central 
de la pintura le interesará 
un detalle: al centro y a la 

derecha del cuadro, dos 
hombres están sacando del 
agua un cadaver que lleva 
en el cinto un papel. A par- 
tir de ahí, Peter comenzará 
una aventura que le llevará 
por la historia, por los s u s  
nos, por el arte. Hacia el co- 
nocimiento de st mismo. 

EL FANTASMA DE CAN- 
TERVILLE Y OTROS 
RELATOS 

Oscar Wilde; ilustracio- 
nes de Mastroge petfo.- 
León: Gaviota, 19 1. - 1 78 
p. .,¡l.- (Trkbol) 

!! 

l. Wilde. Oscar. 11. Mastro- 
!ppettb, il. 

L os tres cuentos seleccio- 
nados en el presente vo- 

lumen, El fantasma de Can- 
terville, El pescador y su 
alma, y El cumpleaiíos de 
la Infanta, componen una 
excelente muestra de narra- 
tiva curta de Oscar Wilde, 
genero para el que estaba 
especialmente bien dotado. 
Textos sencillos, con pince- 
ladas de humor e ironía, 
adecuados tanto para jóve 
nes wmo adultos. La edi- 
ción ofrece una breve pero 
interesante introducción a la 
vida y obra de Wilde, asf 
como ilustraciones en color. 

ANTOLOGIA DEL RE- 
LATO POLICIAL 

Introducción, notas y 
propuestas de trabajo, 
Pedro Alonso y José 
Santamaria; ilustración 
Rub& Pel1ejero.- Barcelo- 
na: Vicens Vives, 1991.- 
XYXll + 309 p. :¡l.- (Aula 
& Literatura; 7) 

l. Alonso, Pedro, ed. 11. 
Santamarla, José, ed. 111. 
Pellejero, Rubén, il. 

C onsta de tres partes: 
una Introduccibn don- 

de se explican las caracte 
rísticas de esta antología y 
un breve recomdo por la 
historia del genero policia- 
co. En segundo lugar, la 
Antologta propiamente di- 
cha, con relatcs de Conan 
Doyle, W.W. Collins, Ber- 
keley Cox, Hammett, entre 
otros, y finalmente una se- 
rie de Propuestas de traba- 
jo compuesta por fragmen- 
tos de textos sobre el relato 
policial, y un análisis de los 
relatos incluidos en la anto- 
logfa (estructura, lenguaje, 
estilo). 

PRETERITO DEFINIDO 

Dodier; traducción de 
Francisco P&ez Navarro.- 
Madrid: Anaya, 1991.- 48 
p. .VI.- (Jerbme K. Jerdme 
Bloche; 4) 
l. Dodier 

A lain Dodier aparece con 
fuerza en el mercado 

francks en 1979, con las 
aventuras de Gully, un per- 
sonaje bonachón y risuefio. 
Posteriormente retornará el 

personaje, en colaboración 
wn  Makyo, para el semana- 
rio Spirou. La serie "Jérdme 
K. Jkrdme Bloche " aparece 
en 1982, en cuyo primer ál- 
bum intervendrán Dodier, 
Makyo y Le Tendre. Autor 
consciente y minucioso, 
Alain Dodier sólo trabaja en 
la realización de un álbum 
por ano, tanto de la serie 
"Gully " como de "Jkrdme ". 

EL VIAJE PRODjGIOSO (C 
DE FERRAN PINOL: V. 
América, 1 parte Y 
Robert Saladrigas; tra- 
ducción de Jesús Alegrla; L 
ilustraciones de Tino Ga- 
tagán. - Madrid: Alfaguara, Ir 
1991.- 161 p. :¡l.- (Juwnil; C, 

2 
?%ladfi as, Robert 11. (C f Gatagán, ¡no, ¡l. 

Q uinto libro de la serie 
protagonizada por el in- 

tdpido Fenán Piílol en su 
viaje alrededor del mundo. 
En esta etapa, Ferrán y el Sr. 
Algerr, viajariln a Brasil, Bo- 
livia y Perú donde harán im- 
presionantes descubrimientos 
sobre la civilización de los 
incas. Robert Saladrigas, no- 
velista y crítico literario bar- 
celones, ha publicado diver- 
sos libros dirigidos al p6blico 
infantil y juvenil. 
- ~ 

LA SEÑORA DEL MAR 
Y LOS PIRATAS 

Miquel Ferrih; ilustrac&- 
nes de lsidre Mon6s.- Bar- 
celona: La Galera, 1991.- 
98 p. :¡l.- (Los grumetes 
de la galera; 150) 
l. Ferrá, Miguel. 11. Manes, 
Isidre, il. 

E n la Florencia del Rena- 
cimiento, el escultor Gi- 

mlamo Della Robbia siente 
un apionado amor por Glo- 
ria Bracciolini, cuyo padre, 
un rico comerciante se opo- 
ne con todos sus medios a 
la relación. Girolamo, tras- 
tornado, se verá incapaz de 
reproducir una sola figura 
que no sea la de su amada. 
Así nacera la escultura co- 
nocida como Nuestra Seflo- 
ra del Mar, que protagoniza 
esta historia. 
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HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

UALQUIER 
época es 

2 c buena para 
i 1 leer, pero tal 

vez la fascinaci6n- de una 
aventura por los mares del 
sur sea mayor en una calu- 
rosa tarde de verano, y el 
oscuro suspense de un rela- 
to de terror m8s adecuado 
para una noche de invierno. 
En una u otra Cpoca, desem- 
polvar las obras de R.L. 
Stevenson puede constituir 
una grata sorpresa. 

Nacido en Edimburgo en 
1850, su salud delicada y el 
puritanismo estricto de su 
familia, le llevaron a viajar 
por numerosos países; 
Francia, Suiza, el Far West 
americano, y finalmente las 
islas del Paclfico. En con- 
creto, la isla de Samoa, 
donde residirsi los dltimos 
años de su vida. A111, sus 
amigos nativos le bautiza- 
rán con un nombre que de- 
f inid su cualidad más so- 
bresaliente: Tusitala, el 
narrador de cuentos. 

El relato que hoy resca- 
tamos -El extrafío caso del 
Dr. Jekyll y Mr. Hide- jun- 
to a La isla del tesoro, for- 
man los dos grandes Cxitos 
-nada m8s publicarse- del 
escritor escocés. En ellos, 
especialmente, Stevenson 
consigue trasmitimos La 
magia de la narraci6n en 
su sentido mAs profundo, 
representando -como tan 
bien supieron captar aque- 
llos aborfgenes- esa figura 
remota, presente en todas 
las sociedades, del perso- 
naje dotado con una espe- 
cial habilidad para trasla- 
darnos a otros mundos por 
medio de la palabra. 
El ezratlo caso, fue fruto, 

EL EXTRANO CASO DEL DR. JEKYU Y MR. HYDE 

Robert L. Stevenson; traducción y apéndice, Luis San- 
chez Bardón; ilustracibn, S. G. Hulme Beaman. - 7' ed. - 
Madrid: Anaya, 199 1. - 207 p. :¡l. - (Tus libros; 4) 
I. Steveson, Robert. /l. Sanehez Baráón, Luis, trad. 111. 
Hulme Beaman, S.G. 

L ---- ---- d . ... 
al mecer. de un sueno del Llevado ~osteriorment e al 
autor, y escrito y corregido cine en muy diferentes ver- 
en apenas unas semanas. siones, puede decirse que 

m m 

i * Cuentos & los Mares &l 
: Sur (Espasa Calpe, 1984) 

* El dinamitero (Alianza, 

: * El seflor & &rUamrae (Or- 
bis, 1986) 

i * La flecha negra (Gaviota, 
: 1988) 
: * La isla del resoro (Alianza, 
: 1990) 

5 * h s  nuevas nd y una no- 
: ches (Batlló. 1986) 
i * Secuearado (Everest. 1987) 
m 

forma parte ya de la mo- 
derna mitologla, junto a 
otros personajes y mons- 
truos. 

Con apenas tres persona- 
jes principales -que en rea- 
lidad son dos-, escenarios 
resumidos en breves pin- 
celadas de calles, salones y 
puertas, y una aparente 
alegoría del bien y del mal 
como nricleo de la historia, 
el relato toma vida propia 
en su intrigante desarrollo, 
constituytndose en litera- 
tura en estado casi puro. 
Numerosos velos y relatos 
dentro del relato configu- 
ran una narracidn densa y 
al tiempo amena, salpicada 
de dosis de terror, guifios 
humorlsticos y, sobre todo, 
abierta a la imaginacion 
del lector: para aventurarse 
en nuevas fantastas o co- 
mo inicio de reflexiones 
sobre temas tan diversos 
como el de la mente huma- 
na y la doble personalidad, 
la etica profesional o un te- 
ma tan de actualidad como 
el de las drogas. 

- 
La edición de la co- 
lección "Tus libros" 
de Anaya contiene, 
además de los rela- 
tos Olalla y Mark- 
heim unas páginas 
de ap4ndice en las 
que se hace referen- 
cia a la vida, obra y 
entorno histórico so- 
cial de Stevenson, 
junto a una completa 
bibliografia & sus 
obras. 



d o s  s e r  

a dijierenciu de otros objetos, elfi6ro como rega- di6ujos, úTs vidas de íós antepasadbs y eljútwo pro- 
10 posee unas características especiales que van 6a6h pu oculta (as cáscaras de un huevo. Ante I;í 
m& aílh de su propia condición de objeto. Hrega- prepnta "qué es iá íectura': hay innumera6h res- 
iár un libro se regala, so6re todo, tiempo, pero no puestas apro,@nutivas. ante ese interrogante, 'Um- 
el tiempo sueesivo y opresor hl calendano, sino 6erto &o ha rt;zrte, taívez, lit contestación más cer- 
un tiemvo má- 7 --- ------Y tera: '!La kctura 

1 

&o no sdor- 
dinada a íü ti- 
ranía de lác fe- 
chas, un 
t"mpo que se 
deposita en 1á 
memoria y h- 
pkrta la eqe-  
riencia y el co- 
nocimiento. 
loa5 libro pro- 
p m ,  par déft- 
nicwn, un uni- 
verso a6krto a 
otros univer- 
sos, planeta5 
qw giran en 

1 
6r6itas seme-; 
jantes y crean, 4 

I 
con su presen- 
cia, Iós satélt-' 

es una necesi- 
dad Gwúígira de 
lÚ especie'! 

Con la com- 
plicidad del 
azar, con el 
concurso de 
nuestra volun- 
tad selectiva y 
Co que deparan 
lús pubíicacw- 
nes recientes, 
hmws querido 
proponer unos 
pocos fibras que 
sirvan para 
ejercer esa cere- 
monia nada 
convencwnaí 
de ofiecer un 
regalo, Ya  Bor- 

J - tu de un cos- ' 
- 

-ORDINADO POR FRANCISCO SOLA NO^ ges dejó escrito 
m s  aún sin que sólo pode- 
e p h a r .  C '  m s  dar lo que 
íi6ro es único y un resorte que pone en marcha la ya liemos dah .  Sóíó podemos dar lo que ya es de 
imaginación, es decir, h p r m a  de e p h a r  elmun- otro. %n Mor, un li6ro es de todos: ofieciindolo es- 
do. En sus páginas está contenirio todo: arte, lurto- t ams  replando unu forma de eterniabdo a% super- 
& cartografia, recomndácwnes, recetar a5 cocina, vivencia. 



ATLAS DEL MUNDO 

Amo Pefets 
Barcelona: V m n s - V i ,  1991 
187p más Indice. 5.500 ptas. 

Este atlas es el avance más espec- 
tacular de cuantos se han 
en el mundo de la cartograffa desde 
hace cuatro siglos. Los atlas elabora- 
dos con proyecciones tradicionales se 
construyen bajo una concepción que 
privilegia Europa, "hiper-repre- 
sentada", en detrimento de otros con- 
tinentes, fundamentalmente de Afri- 
ca, de America Latina y de Asia. El 
Atlas de Peters se basa en un criterio 
nuevo: la igualdad de la escala y de 
las superíicies, que se fundamenta en 
el principio de la conservacibn de las 
supe$cies establecido por el Dr. Pe- 
ters. Por primera vez podemos ver en 
un atlis el muhdo tal como es y com- 
parar de una manera fiable zonas y 
países de nuestro planeta. Paralela- 
mente, este atlas aporta tambien un 
cambio radical en la tecnica cartográ- 
fica. De los modelos tipográficos en 
tres dimensiones surgen mapas lle- 
nos de vida que reflejan fielmente la 
variedad de las formas terrestres. Co- 
linas y valles, montafias y llanos apa- 
recen como vistos desde el espacio. 
El fndice final es de fácil manejo y 
permite una localización rápida y c6- 
moda del lugar que se desee encon- 
trar, a traves de un código formado 
por una sola cifra y una letra. A partir 
de la publicación en nuestro país de 
este Atlas, se hace ya imprescindible 
contemplar el mundo bajo las dimen- 
siones reales que le ha devuelto el 
Dr. Peters. 

SALVEMOS LA TIERRA 

Jonathon Pomtt 
Madrid: Aguilar 1991. 
208 p. 3.500 ptas. 

Bste no es un libro más sobre eco- 
logía: es una llamada a la acción. 
Editado con una belleza verdadera- 
mente atractiva, reúne textos de las 
más eminentes personalidades cien- 
tíficas, políticas e intelectuales. Al 
mismo tiempo, pretende servir de 
inspiración y enriquecer al lector 
mostrando la fragilidad de nuestros 
ecosistemas y el grado de barbarie 
que se ha cometido en el planeta. 
Las imágenes, a pesar de su belleza, 
hablan tambien de la rrágica situa- 
ción en que se encuentran hoy nues- 
tros recursos naturales. Esta situa- 
ción actual es, sin duda, ciertamente 
alarmante. Con este libro se preten- 
de orquestar una polftica intemacio- 
nal de concienciación y activación 
que impida prosperar a la catástrofe. 
El lector, al adquirir el libro, está ya 
apoyando la labor de Amigos de la 
Tierra Internacional, sobre todo en 
el Tercer Mundo y en la Europa del 
Este. Este dinero será utilizado para 
financiar urgentes campañas me- 
dioambientales y es un medio de 
contribuir a la Cumbre sobre la Tie- 
rra, que se celebrará en Río de Janei- 
ro en junio de 1992. 

- 
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COCINA DE ANDALUCIA 

J. L. Gbmez Mier 
Sevilla: Algaida, 1990 
14 1 p. 2.790 ptas. 

La intención de este recetario es 
desmitificar la creencia de que los 
andaluces sólo comen gazpacbo y 
"pescaíto frito". La naturaleza an- 
daluza es especialmente pródiga y 
generosa. En sus casi 90.000 kiló- 
metros cuadrados de extensión se 
cultivan todo tipo de cereales, hor- 
talizas, vifledos, olivares, frutales y 
especias. Se cría ganado vacuno, 
porcino, bovino, caprino y equino. 
Es rica en caza de pelo y pluma, 
avicultura y apicultura. En su lar- 
gulsimo litoral, desde el Atlántico 
al Meditdneo, existen las más fi- 
nas especies de pescado y maris- 
cos, fábricas de conservas, de sala- 
zones y vegetales y la mejor 
medicina que nunca un galeno 
prohibió a los enfermos: el jamón 
de cerdo iMrico. Imponderables 
históricos y sociopolíticos han im- 
pedido a la cocina andaluza salir 
de los fogones caseros. Hace unas 
décadas, sin embargo, empieza a 
asomarse con timidez a restauran- 
tes y hoteles. Este libro es una 
muestra variada de la rica tradición 
gastronómica andaluza. Incluye un 
glosario y dos cuadros, uno sobre 
las tpocas favorables de algunos 
productos y otro sobre los tiempos 
de cocción. 



ASTERIX, LA ROSA Y LA 
ESPADA 

R. Goschny /A. Uderzo 
Barcelona: Junior, 1991 1 48 p. 1.000 ptas. 

CRIATURAS DEL DESIERTO 

Un l i h  anhudo d? h Naikmi 
Geographc 
Barcelona: Plaza Joven 
1.500 ptas. 

EL HUEVO 

Pascale Bourgoing; ilustra- 
do por Rene Mettler. 
Madrid: SM, 1991. 
32 p. 1 .26O ptas. 

Astkrix y su inseparable compaiíe- 
ro Obelix, que han recomdo juntos 
casi toda Europa, desde Bélgica hasta 
Britania, pasando por Hispania, se 
encuentran ahora, en este nuevo epi- 
sodio de su.; aventuras, con una revo- 
lución feminista dentro de su propia 
aldea. De Lutecia viene una maestra 
que sustituye al bardo Asegurandtu- 
rix en la instrucci6n escolar y musi- 
cal de los niflos. Como no podía ser 
de otra manera, esta gala incita a las 
mujeres a una participación más acti- 
va en el gobierno de la aldea y a ha- 
cerse con el poder, abandonando así 
el papel de subordinadas del hombre. 
Karabella se apropia del escudo del 
jefe Abraracúrcix y, del mismo mo- 
do, las obras mujeres se liberan de 
sus maridos, asisten a la escuela don- 
de "Magistra" les da charlas sobre La 
gala liberclda y se embuten unos 
pantalones de rayas horizontales que 
están a la última moda en Lutecia. Ni 
siquiera la sagacidad de AstCrix pue- 
de impeúir el desconcierto y la revo- 
lución. Todo está patas amba y los 
romanos, además, han traido una 
"centuria" especial, un arma secreta 
con la que pritender dominar al fin a 
la irrductible aldea gala. Todos los 
hombres, ante los nuevos aconteci- 
mientos, han huido de la aldea. Sólo 
quedan ahl mujeres y nifios. ¿Que 
pasará? 

Recientemente editados en nues- 
tro país, los libros animados de la 
National Geographic concentran 
juego visual e informaci6n sobre 
animales en diferentes hábitats, por 
medio de troquelados móviles. 

Este libro está dedicado al desier- 
to de Sonora, en California, y a des- 
cribir a casi todas las criaturas que 
allí viven: cernícalos, halcones, tor- 
tugas, tejones, ardillas, coyotes y to- 
do tipo de reptiles. El libro, que se 
despliega en páginas dobles, está 
contado siguiendo las horas del dla, 
desde el amanecer hasta la caída del 
sol y la vida animal de la noche en el 
desierto, cuando la lechuza se apro- 
vecha de la incauta polilla para su 
hambriento polluelo que está en un 
nido hecho en un agujero del cactus. 
En la noche, los murciélagos se 
guían por el oído, pero al despuntar 
el día se pueden ver a dos cachorros 
de puma jugando con un lagarto es- 
pinoso. 

Para edades entre 3 y 7 afíos, los 
libros de la colecci6n "Mundo Ma- 
ravilloso" son a la vez instructivos 
y originales. Acercan al niiío a una 
realidad amplia a partir de un ele- 
mento concreto, utilizando ilustra- 
ciones bonitas y detalladas y un re- 
curso sumamente eficaz: una serie 
de transparencias que permiten 
comprobar c6mo son las cosas por 
dentro y por fuera. En esta ocasi6n 
el tema central es "el huevo" -hay 
otros sobre el tiempo, el color, el 
coche, etcétera- que se representa 
en sus más variadas formas: cómo 
es por dentro, cómo se va transfor- 
mando el polluelo hasta que sale 
del caparazón, cómo son los hue- 
vos de serpientes, tortugas, aves- 
truces y otros animales, y también 
¿cómo te gusta más?, frito, pasado 
por agua ... o los huevos de Pascua. 

Un ejemplo más del auge del li- 
bro documental en este, y otros 
muchos casos, originales de la edi- 
torial Gallimard que va abarcando 
todos los sectores de edad. 



DICCIONARIO DE LA LITE- 
RATURA CLASICA 

EdicEón de M. C. Howatson 
Madrid: Alianza, 1991 
857 p. 8.000 ptas. 

La obra abarca el wríodo oue se 
inicia con la llegada i e  los griigos a 
Grecia, c. 2.200 a.c., pero su punto 
final no es fhcil de precisar. Encon- 
trará el lector entradas que se refie 
ren a autores cristianos del siglo 111, 
porque resultan de interés desde el 
punto de vista del mundo clhsico. 
De la época que va desde esos años 
hasta que tuvo lugar la clausura de 
las escuelas de filosoffa en Atenas, 
en el aiío 529, se ha seleccionado e 
incluido sólo los autores y hechos 
mhs significativos, aunque se han 
seguido las huellas de la literatura 
clásica, al menos en sus grandes ras- 
gos, a través de la Edad Media hasta 
llegar al Renacimiento. En este libro 
se exponen ideas universalmente 
aceptadas sin abusar del empleo de 
términos como "posiblemente" y 
"quid". Aunque en ocasiones pueda 
dar la impresión de dogmatismo, 
ello es debido a que ha sido necesa- 
rio constrefihe a unas proporciones 
razonables y a simplificar drástica- 
mente algunos temas. Puesta al día 
del famoso Literatura Clásica & 
Ox$ord, ha sido adaptado a los lecto- 
res actuales, carentes de conoci- 
miento de las antiguas lenguas cl8si- 
cas, pero igualmente atrafdos por la 
cultura griega y romana. Este dic- 
cionario va mhs allá de lo que indica 
su título, ya que incorpora tambien 
entradas sobre cuestiones de mitolo- 
gía, de historia y de filosofla 

HISTORIA DE LA VIDA 

1.750 pOs. m. 

HISTORIA DE LAS MUJE- 
RES (5 volumenes) 

Georges Ikrbyy Mihebe Rmf 
Madrid: Taunrs, 1991 
6.500 pis C/U.. 1 

Hasta no hace demasiado tiemm. los estudios de historia se centrdban. 
sobre todo, en aspectos políticos &onómicos y en las grandes gestas dé 
los prohombres. Ultimamente, en cambio, el protagonista de la historia es 
un colectivo social formado por las gentes anónimas. Hay toda una co- 
mente historiogdfica basada en métodos de análisis de la vida cotidiana 
que ha ofrecido estudios fascinantes, cuyos lióros han reconciliado al lec- 
tor comein con la historia. La impresionante Historia de la vida privada, 
escrita bajo la dirección de los historiadores Aries y Duby, ya publicada 
en voldmenes de tapa dura, se reedita ahora en 10 volúmenes en un for- 
mato más asequible y manejable. Se trata de un gigantesco trabajo reali- 
zado por eminentes historiadores, fundamentalmente franceses, que expo- 
nen una panorámica exhaustiva y en profundidad, desde la prehistoria 
hasta nuestros dlas, de los timbitos privados, las escenas y lugares, las ca- 
lles, pueblos y ciudades que ha habitado el hombre desde su aparición so- 
bre la tierra. Profusamente ilustrada, con prolijos comentarios a la docu- 
mentación gdfica, contiene tambiCn una extensa bibliografla. 

Al hilo de estas investigaciones, faltaba sin embargo despejar la inc6g- 
nita del protagonismo de la mujer en la historia. Aunque relegada a un pa- 
pel doméstico y pasivo e l  discurso de la historia ha sido siempre un dis- 
curso masculino-, el papel de la mujer comienza ahora a revelar su propia 
importancia. Historia de las mujeres, proyecto internacional iniciado en 
1988, desarrolla ese capítulo marginal y prhcticamente inexistente en los 
estudios de historia. Debido al aumento del interés por lo privado y coti- 
diano, las relaciones hombre-mujer han pasado a un primer plano como 
elemento explicativo de fenómenos sociales. Al conjunto de trabajos que 
componen cada uno de los cinco voldmenes, esta dición en castellano 
aflade una Mirada espaAola dirigida por la Dra. Reyna Pastor-, en la que 
prestigiosos investigadores aportan estudios centrados en un hmbito espe- 
clficamente hispiinico, tanto peninsular como hispanoamericano. Esa par- 
te espaflola (entre cinco o seis capftulos por volumen) suple, así, la caren- 
cia del primitivo proyecto, centrado básicamente en Italia y Francia. 



ABRAZAME. EL ABRAZO 
ES AMOR Y ALEGRIA 

Kathleen Keating 
Rwm Ares : Javler Ver- 1990 

mptas. 

DIEZ NINOS SE CAMBIAN 
DE CASA 

Mitsumasa Anno 
Barcelona : Juventud, 1991. 
49 p. 1.680 ptas. 

EL LIBRO GIGANTE DE 
RICHARD SCARRY 

Richard Scarry 
Barcelona : Molino, 1990 
1 1 p. 3.600 ptas. 

Aunque no lo parezca, este libro El extrdonlinario dibujante japo- 
trata d e  exponer una ciencia que a 
la vez es un juego y tambiCn una te- 
rapia. La ciencia se llama abrazolo- 
gfa, el juego está en los dibujos y el 
talante con que está escrito y la te- 
rapia es, precisamente llevar a la 
práctica el título del libro. La cosa 
es más seria de lo que a primera 
vista parece, puesto que está arrai- 
gada en lo más profundo del ser de 
cada individuo. Hay multitud de 
abrazos que la autora, asesora de 
salud mental y experta en tknicas 
terapkuticas, clasifica detalladamen- 
te. Algunos ejemplos: abrazo sánd- 
wich, se trata de un abrazo para 
tres; abrazo impetuoso, un modo de 
cumplir con un montón de abrazos 
rápidos cuando se dispone de poco 
tiempo; abrazo por la espalda, tam- 
bien llamado sujeta-cinturas. Hay 
muchos más, que el lector interesa- 
do, si quiere abrazar o ser abrazado, 
descubrirá por su cuenta hojeando 
este libro. Por otro lado, el mejor 
pretexto para abrazar es utilizar este 
libro de regalo. Con el fin de com- 
prender visualmente cada uno de 
los abrazos, el libro está ilustrNo 
por multitud de osos abrazados de 
mil maneras. 

nés Mitsumasa Amo, autor de una 
serie de volúmenes sobre diversas 
geografías y ciudades, desde el norte 
y centro de Europa hasta los Estados 
Unidos, ha elaborado este nuevo li- 
bro que trata de enseilar a los niiios 
a contar hasta diez antes de que em- 
piecen a ir a la escuela. Sin más re- 
cursos que su pluma de trazo minu- 
cioso y mediante tecnicas de 
acuarela, presenta dos casas enfren- 
tadas, una en cada página, con diez 
niiios que van trasladándose de una 
a otra casa y amueblando el nuevo 
espacio donde van a vivir. Los niiios 
sustituyen a los números del 1 al 10, 
considerados como un grupo. Sa- 
biendo que son 10 en total, para en- 
contrar 3 en la casa de la izquierda, 
se puede adivinar el número de ni- 
fios que no se ven y están en la casa 
de la derecha. También, cuando se 
vean 2 nifíos en las ventanas de la 
casa donde hay 7 niflos, se podrá de- 
ducir que dentro hay 5 niiios más 
que no se ven. La idea es sustituir 
niiios por piedrecitas para ir enten- 
diendo asl las primeras nociones de 
dlculo. De esta manera, estudiando 
el número 10 y aprendiendo a des- 
componerlo se podrá llegar a com- 
prender el universo de los nómeros. 

Más que un libro gigante, se tra- 
ta de un libro grandote. El niiio lo 
puede poner en el suelo, que es el 
lugar preferido por ellos, y jugar a 
encontrar todas las cosas dibuja- 
das. Richard Scany ha dispuesto 
en sus enormes páginas desde una 
sarten con un huevo frito hasta una 
veleta, desde los utensilios de una 
ferretería hasta un campo de maíz, 
desde un saco de patatas hasta una 
viga de acero. El mundo que tiene 
que descubrir el nifio está aquf pre- 
sentado de tal manera que le per- 
mite identificar las cosas y prota- 
gonizar profesiones y tareas, vivir 
historias en el campo o en el mar, 
hacerse pirata, tocar la flauta, res- 
catar náufragos, merendar en la 
orilla de un rfo, luchar contra el 
fuego como un bombero, viajar en 
avión, tirarse en paracaídas o diri- 
gir la circulación de una gran ciu- 
dad. Hay aquí tantas cosas, incluso 
una biblioteca, que el nifío no ter- 
minará de verlas todas. El entrete- 
nimiento, por tanto, esta asegura- 
do. Y no sblo para los nifíos, 
tambien para los adultos. 



GUlA DEL PATRIMONIO HISTO. 
RICO DE CASILLA-LA MANCHA 

Madrid: Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha, 1990 
64 1 p. 3.500 ptas. 

1 EL CAMINO DE SANTIAGO 

Brian y Marcus Tate; fotogra- 
fías de Pablo Ke1ler.- 2# ed. 
Barcelona: Destino, 1990. 
157p. 5.900 ptas. 

EXCURSK)NES POR LA PENIiUSU 
LABEFIIC4MEAFESYCANAFIAC 

Miquel Jaunot y Pepe Ver& 
Barcelona : Integral, 199 1 
159 p. 1.650 ptas. 

Exhaustiva, prolija e imprescindi- 
ble gula para conocer todo el patri- 
monio artlstico de esta Comunidad. 
Se inicia con una introdución de los 
condicionantes que han conducido a 
la creación cultural de unas tierras y 
pueblos que se constituyen asi en le- 
gado histórico y artlstico. Dividida 
en dos grandes apartados, el primero 
es una gula de todos y cada uno de 
los pueblos de la Comunidad, con 
una descripción geográfica, situa- 
ción en el mapa y una sinopsis hist6- 
rica. Estructurada mediante sfmbolos 
que representan las diversas arqui- 
tecturas, monumentos, espacios na- 
turales o museos, facilita al lector 
una informacibn dpida y clara. La 
segunda parte, más activa, sigue un 
criterio semejante, pem ahora se tra- 
ta de proponer 23 itinerarios que 
permitan un conocimiento directo de 
las zonas, a traves de rutas que, por 
lo comrin, se pueden realizar en un 
solo día, con los descansos para visi- 
tar lugares de interes y para degustar 
los productos típicos de la región. 

El Camino de Santiago es un fe- 
nómeno que permite lecturas múlti- 
ples: religiosa, histbrico-polltica, ar- 
tística y cultural, comercial, y hay 
quien afirma que hasta mitológica. A 
su vez, constituye un excelente itine- 
rario turístico que nos ofrece innu- 
merables recomdos repletos de be- 
llezas naturales y artfsticas: la ruta 
tradicional o "francesa", la ruta del 
mar y otras muchas rutas menores 
para realizar en cualquier medio de 
locomoción, o preferiblemente, ca- 
minando. 

Ya sea como documentaci6n para 
ese recomendable viaje, o simple- 
mente para delegar ese cometido a la 
imaginación, cómodamente en nues- 
tras casas o en una biblioteca, este 
volumen de Ediciones Destino puede 
sernos de gran provecho. Una pre- 
sentación muy cuidada y excelentes 
fotografías de gran formato, arropan 
a unos textos que con un estilo litera- 
no nos sumergen en los misterios de 
Santiago y los diferentes caminos, 
centrándose sobre todo en las cues- 
tiones histbricas y geográficas. Fi- 
nalmente, puede encontrarse una re- 
lacibn bibliognífica para quien desee 
profundizar en estos temas, en la que 
se recogen principalmente las refe- 
rencias clásicas y los estudios más ri- 
gurosos publicados en todo el mundo. 

El libro pretende mostrar la va- 
riedad de posibilidades que ofrece 
la Penfnsula Ibérica y los archipié- 
lagos Balear y Canario, para los 
amantes de la naturaleza y las ca- 
minatas, convirtiéndose en estlmu- 
lo para la profundización en el co- 
nocimiento de nuestro entorno. 
Esta obra ayuda a caminar por to- 
dos los rincones, presentando las 
m8s hermosas excursiones que 
pueden realizarse. Cada ruta con- 
tiene cuanto necesita saber el visi- 
tante: presentación de la zona, des- 
cripción del itinerario propuesto, 
mapas, horario aproximado, aloja- 
mientos, transportes p~íblicos, bi- 
bliografía, etdtera. A su vez, pre- 
senta una introducción acerca de la 
actual situación geográfica. De in- 
terés indudable son los consejos 
pdcticos sobre cómo preparar el 
material para la excursión y el 
equipo imprescindible. Un directo- 
no de direcciones completa el li- 
bro, además de la dirección de la 
editorial, a donde pueden dirigir 
sus sugerencias los excursionistas, 
con el fin de soslayar asl, dada la 
mutabilidad del paisaje, alguna in- 
corrección que hubiera podido des- 
lizarse en el texto. 





21 1 -.. ¿Qué es? 

2 Por tercer año consecutivo se ha cele- 
1 l - brado el fin de semana del 19 y 20 de - octubre la operación publicimia, fiesta, - manifestación (que de todo eUo algo 
3 hay) denominada La firreur de lire (El 

him de lea) que se celebra por toda 
) Francia y en los centros culhuaies fran- 

mes sitos en otros paises. 

\ Consiste en Uevar a cabo multitud de 
,, iniciativas (locales o nacionales, profe- - sionales o individuales) de manifestacio- 
\ nes diversas y variadas para la promo- 
2 ción de la lectura (y no solamente de 
\ libros). La Dirección del Libro y la Lec- * - tura lanza anualmente unos posibles te- 
) mas de trabajo (este aflo eran la poesía, 
c la prensa y los media, el Libro científico, 

la traducción) y luego cada institución y 
organización los sigue o no. Dos aspec- 
tos son los realmente interesantes en es- 
tas jornadas. El primero es la diversidad, 

TERCER ANO DE UNA OPERACIÓN FRI  

tanto de actividades como 
de temas elegidos y orga- 
nismos que las realizan. Si 
bien la institución promo- 
tora y coordinadora es la 
Dirección del Libro y la 
Lechua, en ella intervie- 
nen la mayor parte de los 
ministerios, bibliotecas de 
todo tipo, museos, libre- 
rías, teatros, videotecas y 
fonotecas, editoriales, cen- 
tros culturales, medios de 
comunicación y asociacio- 
nes de todo tipo (homo- A esta operación se suman desde el 
sexuales, religiosas, fe- Ministerio de Defensa hasta las aso- 
ministas, profesionales, et- 
cétera). Y en ello consiste ciaciones gay o"religiosas 
su gran exito, en no ence- 
rrar la lectura en un hmbito reducido, actividad que realmente es: de forma- 
localizado, sino presentarla como la ción, información y placer. 

Presentamos, a modo de ejemplo, al- 
gunas de las mas de mil quinientas 
manifestaciones que tuvieron lugar 
ese fin de semana. 

OPERACIONES NACIONALES 

Versidn francesa 
Cerca de cuarenta .escritores extranjera 

(T. Aitmatov, L. Gustafsson, A. Mutis, W. 
Soyinka, A. Tabucchi, W. Styron ...) se reu- 
nen en sesiones p6blicas con sus traducto- 
m. 

Lectura de adolescentes (1618 alLos) 
Encuesta realizada por la Diecci6n del 

Libro y la Lectura, France Loisirs, SOFRES, 
Le Monde. 

Concurso Nacional de Poesia 
Reservada a los jóvenes nacidos en 1974, 

consiste en componer un poema (en verso li- 
bre o rimado) de 3 a 5 folios. El tema es: No 
se es serio cuando se tiene diecisiete &s. 
Serán publicados los 50 primeros textos pre- 
miados. Organizado por cuatro ministerios y 
diversos medios de comunicación 

Pienso luego leo 
En 11 ciudades universiiaiq los editm de 

ciencia9 humanas y sociales pmsenm, durante 
unasemena,lasúItinirrsmvedadesenlaPhi 
rias y universidades de la localidad 

Descubrir hoy los Mores del mañanri 
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Un furioso f i n  
Asociaciones de librerías se agrupan para 

una operación de promoción de la nueva li- 
teratura francesa (unos 50 autores): edición 
de un folleto (300.000 ejemplares) 

Teatros en furor 
En toda Francia, lecturas (la Comédie 

Francaise rinde homenaje a Rimbaud), es- 
pectkulos, coloquios, firmas de obras, son 
organizadas y el conjunto de editores de tea- 
tro toman parte en la operación. 

El tren de los cuentos de hadas 
Recorriendo 6 departamentos franceses 

es16 concebido como un recorrido iniciático, 
en dos vagones decorados de un tren, por el 
universo mágico y barroco del cuento. Un 
teroer vag6n recoge el cuento actual, presen- 
tado por seis editoriales del libro infantil.(Ya 
el año anterior Gaiiirnard había hecho rem- 
rrer un tren por ventidós capitales regionales 
con cuatro vagonesexposición). 

El museo en la cabeza 
Revalorización del libro de arte y del et- 

nológico, arqueológico y científico en las li- 
brerlas y bibliotecas de museos (donde se 
organizarán ferias del libro). 

El cheque-lectura: 50.000 kctons m Iris 
librerías 

Se propone a los responsables municipa- 
les comprar cheques-lectura y ofrecerlos a 
los ledores de las escuelas, asociaciones, bi- 
bliotecas municipales, clubs de lectura ... Loa 
beneficiarios podrh. de esta manera, esco- 

ger 50.000 libros en intercambio de cheques 
lectura en las librerías de su municipio. 

Concurso Ver Leer 
La editorial hura Wind organiza, entre 

octubre y el próximo mes de enero, un con- 
curso fotogrtífico sobre el tema Ver k r .  
Las fotos representarán situaciones lectoras. 
Las 50 mejores serán publicadas en un libro. 

Selecciones del Reader's Digest: los 
Cdnyuges de la Poesia 

Esta revista regala a las personas casadas 
el fin de semana de h Fureur de Lire una 
edición de Las más bellas pdginas de la 
poesía francesa. Los municipios comunica- 
r h  al editor la lista de beneficiarios con el 
fin de que cada Ayuntamiento reciba el nd- 
mero de ejemplares necesarios. 

OPERACIONES EN PARlS 
El kiosko m& grande de Francia 
En los jardines del Palais Royal instala- 

cidn de un kiosko que reáne 2.000 tftulos de 
prensa nacional, regional, local y especiali- 
zada, en &gimen de consulta y compra Or- 
ganiza el Ministerio de Cultura y Comunica- 
ción y NMPP y UNDP (organismos de 
distribución) 

La Biblioteca Nacional 
Organiza la Gran Fiesta anual del libro, 

lo prensa y lar profesiones de la edicidn. 
Más de 300 expositores (libreros, editores, 
periodistas, autores, escuelas profesionales). 



PROMOCI~N  DE LA LECTURA 

En este sentido, y como puede dedu- 
cirse de su tltulo, las jornadas no se 
centran en el libro sino en la lectura. 
Esto, que para algunos puede suponer 
un pequeno matiz, es fundamental. Ya 

B. Pingaud, en su Informe a la Direc- 
ción del Libro y la Lecnira (Le droit & 
lire: pour une politique coordonntfe ah 
développement de la lecture) de 1989, 
seflalaba: "Insisto particularmente para 
que esta Fiesta [era el momento en el 
que comenzaba a prepararse la primera 
manifestación de La Fureur de lire] 
sea la de la lectura y no únicamente la 
del libro. Todos los argumentos desa- 
rrollados a lo largo de este informe 
conducen a ello". Esos argumentos, 
que en estas páginas no podemos desa- 
rrollarlos, intentan poner en guardia a 
los poderes públicos contra la simplifi- 
cación "cargada de prejuicios cultura- 
les" que consiste en "asimilar libro (y 
particularmente, 1 ibro "literario") y 
lectura ". ¿El desarrollo del ordenador, 
por ejemplo, ha suprimido, acaso, la 
necesidad de leer? ¿No tenemos que 
leer los textos de la pantalla? ¿No t e  

nemos que leer los prospectos farma- 
ceuticos, las gufas horarias para coger 
el tren? ¿No es necesario saber leer pa- 
ra defender nuestros derechos o nues- 
tro empleo?: "La extrema diversidad 
de escritos propuestos a nuestra aten- 
ción, en circunstancias muy diversas, 
lleva a pensar que no existe una sino 
diversas lecturas. No se lee siempre de 
la misma manera, ni por las mismas 
razones, ni a la misma rapidez. Cada 
lectura se organiza (se "negocia") en 
funci6n del contexto que la motiva y 
donde ella se inscribe". 

Sefialar finalmente que las bibliote- 
cas de los centros educativos son acti- 
vas participantes en estas jornadas, de- 
sarrollando, por lo general, sus 
actividades en los dfas que preceden a 
este furioso fin de semana. 

de semana 
En 1989 acudieron 40.000 personas y 
60.000 el año pasado. 

Un Forum organizado por la revista 
L'Etudiant sobre las profesiones de la edi- 
ción; Exposiciones de la BN con los manus- 
critos del Yo acuso de Zola y Don Giovanni 
de Mozart y la consagrada a Dios y su reino 
(la Biblia en Francia del siglo 111 al XVIII); 
Jornada Puertas Abiertas; Exposición Rim- 
baud en coproducción con Kodak; Coedi- 
ción de la BN con la editorial R. Laffont de 
una Antología de las más bellas pdgincrr 
manuscriras de la literatura francesa que se 
pone a la venta en todas las librerías france- 
sas en esas fechas; Desfile de moda con pa- 
pel de peri6dico. 

Museo Nacional de Historia Natural 
Numerosas actividades centradas en el te- 

ma Literarura cientlfca: ~ c d m o  escribir y 
leer la Naturaleza?. 

Video libro musical 
Nuevo concepto de libro que se lee en la , 

pantalla de televisión. Ofrece a la vez una 
lectura silenciosa y oral: proporciona tanto 
la visión y escucha como la lectura. Libro 
electrónico maquetado, ilustrado, musicado 
y animado con la ayuda de instrumentos in- 
fogriificos. El tema de esta obra, el Rom 
& F a w e l ,  es un poema del siglo XIV. 

Bibüotesa Púbka de Información (BPL) 
Edición de dos c a s k ,  grabadas por dos 

actores, donde se reúne un popurri de textcm 

sentimentales, &micos, picarescos sobre la 
lectura, seleccionados en el ámbito de la li- 
teratura clásica y contemporánea, francesa y 
extranjera La intención es despertar el de- 
seo de sumergirse con placer en las obras & 
las que se han seleccionado los textos. 

Gai Pied Club 
Mesa redonda w n  cinco escritores sobre 

Escribir el &seo. 
M6norah 
Esta Asociación para ia publicación y di- 

fusión de obras sobre el judaísmo edita un 
suplemento literario relativo a 100 obras so- 
bre el mundo judío y organiza debates p6- 
bliws sobre diferentes temas. 

OPERACIONES EN REGIONES 
Villenave d70rnon (Aquitania) 
Operación Bebs lectores. bebés nadaúo- 

res. Fiesta del libro para los m& pequeiios, 
bajo el signo del agua, en la piscina de la lo- 
calidad. Sesiones de cuentos en el agua, pro- 
yección de películas, exposiciones, debates 
para los adultos. 

Gourin (Bretaña) 
La gula: un salón de té sed recreado en 

los locales de la biblioteca municipal que se 
asocia a un pastelero de ia localidad para es- 
ta operación. Exposición sobre la dietética, 
presentacidn de libros sobre la alimentación. 
Representaciones e historias leídas por 06- 
micos sobre este tema. 

Eaute Mame 
El contrabajo de P. SUskind sera el tema 

en diversas localidades de este departamen- 
to: se organizaran una serie de Concieatos- 
Leduras alrededor de esta obra. 

Ajaccio (C6rcega) 
Concurso de escaparates de librería de- 

cocadas por seis cursos de los centro escoia- 
res de la ciudad sobre el tema de la ciencia 
ficción. Cada curso dispondrh de un presu- 
puesto de 1 .O00 francos, suministrado por la 
Asociación de Libreros y la de Amigos de  la 
Biblioteca. 

OPERACIONES EN EL EXTRANJERO 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
Una selección de 100 libros juveniles se 

envía a los Centros Culturales en el extran- 
jero y a delegaciones de la Alliance Franqai- 
se, con el objetivo de cooperar en las dife- 
rentes operaciones realizadas en cada país: 
Alemania, BQica, Bangladesh, Benin, Es- 
palla, Grecia, Italia, Marruecos, Holanda, 
Rumanía, Gran Breiana, Senegai, Uruguay, 
Venezuela, Vietnam y Zaire. 

Espfla , 

El Institut F r a n p i s  & Madrid organh, en 
cokborrición con la Residencia de Estudiantes 
del CSIC, un homenaje a Rirnbaud: conferen- 
cias de especialistas (A. Borrer, A. Hemando, 
P. Gimfemr), un recital de poesía, un espeak 
culo musical y proyecciones de películas. 
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Bibliotecas escolares: 
una experiencia en Zaragoza 

EQUIPO DE BIBLIOTECAS Y 
ANlMAClON A LA LECTURA 

Hace ya siete cursos que, bajo el 
marco del Decreto sobre Educación 
Compensatoria, se formó el Equipo de 
Bibliotecas y Animación a la lectura. 
Integrado inicialmente por cuatro per- 
sonas y a partir del segundo curso por 
tres, hemos venido desarrollando ta- 
reas siempre en tomo a la biblioteca 
escolar. En aquellos momentos hubo 
quien no entendió cómo era posible 
ese "derroche" de profesorado dedi- 
cándose a un tema tan concreto. S610 
el apoyo de la Directora Provincial hi- 
zo posible el comienzo y el funciona- 
miento posterior del Equipo. 
Las actuaciones concretas llevadas a 

cabo han ido variando aflo tras año: en 
un primer momento trabajamos exclu- 
sivamente en una zona concreta (doce 
localidades en tomo a Alagón) con 
presencia quincenal en cada uno de los 
centros. Posteriormente nos ocupamca 
de "gestionar" el dinero que se enviaba 
a la Dirección Provincial para la com- 
pra de libros, realizando selecciones 
b i b l i ~ ~ c a s ,  sesiones de formaci6n 

La 
creaclán 
de habito8 

lectores 

Y la 
promoción 
de la 

biblioteca 

escolar 
son los 
objetivos 
basicos 

Un tablero de novedades sencillo y eficaz. 

con los profesores encargados de las 
bibliotecas, organizacion de Jornadas 
de literatura infantil ... Por óltimo, 
durante los cursos 1988-89 y 1989- 
90 participamos en un Proyecto de 
Prevención y Lucha contra el Anal- 
fabetismo en medios sociales margi- 
nados a traves de la Animación a la 
Lectura; este Proyecto fue cofinan- 
ciado con la Comisión de las Comu- 
nidades Europeas y se desarrolló en 
seis colegios de EGB, cuatro centros 
de Educación Permanente de Perso- 
nas Adultas y varias aulas con chicos 
y chicas de 14 a 16 a50S integradas 
en Educación Compensatoria. El tra- 
bajo llevado a cabo en ese Proyecto 
fue el precedente mis inmediato del 
esquema de funcionamiento que he- 
mos llevado a cabo el curso 1990-91 
y que se explica con amplitud más 
adelante. 

Desde el primer momento se plan- 
tearon dos objetivos bhsicos hacia los 
que caminar, objetivos que se han 
mantenido durante todos estos añ9s y 
que son: 

- La creaci6n de habitos lectores en 
el alumndo 

- La potenciación de la biblioteca es- 
colar como recurso fundamental en la 
vida de la escuela. 

¿De qub biblioteca hablamos? 
A esos dos grandes objetivos plan- 

teados habta que darles contenido: for- 
mulados como estaban daban pie a 
móltiples interpretaciones, a veces, 
contradictorias. Tras el primero se en- 
contraba la tan traída, llevada y, por 
exceso de uso devaluada "animacibn a 
la lectura"; tras el segundo una situa- 
ción de carencias hist6ricas. recomen- 
daciones nefastas (la omnipresencia 
del libro de texto, por ejemplo) y es- 
cepticismos fundados en aAos de expe- 
riencia viendo psar promesas incum- 
plidas. 

Para la creación de habitos lectores 
hemos venido elaborando actividades 
concretas, desarrolladas siempre en re- 
lación con la biblioteca, y que básica- 
mente se caracterizan por: 

- Formar parte de un plan general 
que abarca todo el período de escolari- 
dad, y en el que esas actividades se 
aplican de manera sistem8tica. 

- Entender la lectura como un hecho 
placentero, del que no deben hacerse 
controles posteriores. 

- Utilizar siempre uno O varios libros 
de literatura infantil o juvenil, a los que 
posteriormente a la realización de la ac- 
tividad el alumnado podrá tener acceso. 



npos DE ACTIVIDADES DE LA B I B L ~ C A  ESCOLAR 

SISTEMA DE ORGANIWCION CATALOGOS (Autues. T l t u l ~ ~ .  Makda.~) 
TABLAS MURALES ( G ~ p o s  CDU. Materias) 
BUSQUEDAS Feludos, Gometas) 
SISTEMAS DE PRESTAMO (Indindual. Caeovo) 

CONOCIMlENTO Y MANEJO PARTES (Exlemas. Int-) 
DEDOCUMENTOS DISTINFOS W O w a O N  QUE OFRECEN - 
DIFERENTES TIPOS DE UeRos DE CONSULTA (Diccionarios. Enádopediaa. 
~ U M E N T O S  Anuarios. Manuales. Aüas. Qulas. Libros de Terto) 

LIBROS DE LITERATURA 
PERIODICOS * REVISTAS 
PELIWLM 

GUIA DE USO 
TABLERO DE NOVEDADES 
TABLERO LIBROS MAS LEIDOS 
RINCON DE INTERCAMBIOS 

4 CERTAMENES 
EXPOSICIONES 
CELEBRACIONES 
PROYECCIONES 
GUlAS DE LECTURA 
RECITALES 

- Tener un diseíio flexible, adaptado 
a alumnodas diferentes dentro de una 
misma aula, y posibilitando la partici- 
pación en su desarrollo de aquellos ni- 
ños y niíias que presenten dificultades. 

- Por supuesto, estar adaptadas al ni- 
vel y al momento del curso en el que 
se aplican, aumentando gradualmente 
las dificultades en su desarrollo. 

Respecto a la biblioteca, optamos 
por potenciar la creación de bibliote 
cas de centro, plenamente compatibles 
con la existencia de bibliotecas de aula 
como secciones de aquella. Como ele 
mentos clave para la formación de 
esas bibliotecas hemos venido consi- 
derando: 

- El local (suficientemente amplio 
como para poder trabajar con un gm- 
po-aula, bien iluminado, con mobilia- 
rio de uso máltiple y de fácil acceso). 

- Los fondos (documentos registra- 
dos, catalogados, listos para el présta- 
mo individual o colectivo, en námero 
suficiente en relación con el número 
de alumnos, equilibrados por niveles y 
áreas y con buen grado de actualiza- 
ción, tanto en aspectos literarios como 
científicos). 

- El profesor bibliotecario (asume, ' 
tras un período de formación, tareas 
técnicas y fundamentalmente pedagó- 
gicas; tiene, dentro de su jornada lecti- 
va, horas suficientes para dedicarse a 
esas tareas). 

- El claustro de profesoredas (asume 
la biblioteca como herramienta valiosa 
e imprescindible en la vida del centro, 
implica a la biblioteca, y las activida- 
des que desde ella se realizan, en el 

plan de centro). 
- Los usuarios (fundamentalmente el 

alumnado y el profesorado, pero tam- 
bien madres y padres, antiguos alum- 
nos e incluso póblico en general). 

Las actividades de la biblioteca 
Desde esa biblioteca se preparan y 

se llevan a cabo actividades concretas, 
que pretenden: 

- dar a conocer a alumnado y profe 
sorado el papel de la biblioteca en los 
centros, 

- potenciar la investigaci6n personal 
Y en gnipo, 

- desarrollar el sentido crítico, - favorecer la adquisición de &ni- 
cas de trabajo intelectual y 

- potenciar habitos de trabajo m- 
ponsables. 

En el desarrollo de esas actividades se 
introducen aspeaos de organización de 
la biblioteca, se utilizan los diferentes ti- 
pos de documentos, son variadas y ame 
nas y presentan un diseíh flexible. Con 
ellas se abordan tanto aspectos curricu- 
lares de áreas determinadas como temas 
interdisciplinares de interes general, 
además de potenciar las aficiones paso- 

CENTROS PARTICIPANTES 

mente la participaci6n en el programa, 
lo que suponía: LLI 

- La elección de un profesoda bi- 
bliotecario, que se encargara de desa- c', 
mollar las tareas tkcnicas y pedagógi- 
cas y de coordinar todas las 
actuaciones llevadas a cabo en el cole 

Q 
gio; dispondría al menos de la mitad 
de su horario semanal. Ese profesoda 
se incorporaría, junto a los otros com- 
paíieros y a los miembros del Equipo 
de Bibliotecas en un seminario que, en 
horario lectivo, se reuniría todos los 
viernes durante cuatro horas. 

- La participación de todos los pro- 
fesores en reuniones semanales en el 
propio centro y en horario de dedica- 
ci6n exclusiva. 

Asistfan a un ciclo, coordinando las 
reuniones, el profesor bibliotecario y 

Para la 

creación de 

habitos 

lectores 

elaboramos 

actividades 

concretas 

nales. relacionadas 
Agrupamos los tipos de actividades en con la 

cuatro bloques (ver cuadro superior iz- 
quierdo), que se desglosan, a su vez, en biblioteca 
varios aspedos. 

Curso 90-91 : fórmula de organizacióii 
Cinco fueron los centros con los que 

trabajamos más directamente (cuadro 
superior derecho). El claustro de cada 
uno de ellos había aceptado previa- 
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a los otros dos, dos personas del Equi- 
po de Bibliotecas. Las profesoras de 
preescolar que lo desearon, se integra- 
ron en las reuniones de ciclo inicial. 
En esas reuniones se presentaban las 
nuevas actividades y se valoraba la ac- 
tividad anterior, que el tutor o el profe- 
sor de área y el profesor bibliotecario 
ya hablan aplicado; se informaba tam- 
bien de las actividades integradas en 
campaflas extraordinarias. 

- Destinar una cantidad mínima de di- 
nero del centro (se cifrú en 80.000 ptas.) 
para el desarrollo del programa 

Por su parte la Dirección Provincial 
aportb dotaciones bibliogdficas y la 
participación en el programa de los 
miembros del Equipo de Bibliotecas, 
que además de coordinar los seminarios 
semanales, dedicaban seis horas sema- 
nales a trabajar en todos y cada uno de 
los centros, colaborando en las tareas de 
organización de la biblioteca y partici- 
pando en las reuniones de ciclo. 

Todo lo anterior hizo posible que 
desde el comienzo de curso cada tutor 
aplicara con su grupo de alumnos una 
actividad de animación a la lectura (de 
las características arriba indicadas) ca- 
da quincena. Una vez finalizado el 
proceso de organización de los fondos, 
esas actividades se alternaban sema- 
nalmente con las de "dinamizaci6nW, 
desarrolladas en la biblioteca por el 
profesor tutor o de área (que introdu- 
cía al tema y lo enmarcaba en el traba- 
jo anterior) y el profesor bibliotecario 
(que aportaba la explicación de los re- 
cursos que la biblioteca podia ofrecer 
para abordar el tema planteado). 

Un trabajo 

previo 

posibilita 

que cada 

tutor 

aplique 

con sus 

alumnos 

una 

actividad 

de 

animación 

a la lectura 

Merc4 Company en un animado encuentro con Pegando brincos por ahí como fondo. 

AdemAs de estas actividades (cuadro 
inferior) se desarrollaron tres campa- 
fias extraordinarias, que, con diseflo y 
objetivos distintos, marcaban los pun- 
tos Blgidos de cada trimestre. 

Todo el proceso estuvo sujeto a di- 
versas f6rmulas de seguimiento y eva- 
luación. Así, las actividades concretas 
eran valoradas por los profesores que 
las habfan aplicado en las reuniones 
semanales, el proceso general era va- 
lorado en diversas reuniones de semi- 
nario por un lado de profesores biblio- 
tecarios y, por otro, por los equipos 
directivos con los miembros del equi- 
po de bibliotecas y el coordinador de 
los proyectos en centros de la Diec- 
cibn Provincial. Los tutores respondie- 
ron a final de curso una amplia en- 
cuesta y el alumnado respondió en dos 
ocasiones a lo largo del curso a una 
encuesta sobre hábitos lectores. 

El desarrollo del programa no estu- 
vo exento de problemas (de tipo orga- 
nizativo, de disponibilidad de tiempo 

en los centros...), pero el estudio de la 
información extraída de las reuniones 
de evaluación y de las distintas en- 
cuestas demuestra que las actuaciones 
llevadas a cabo con el alumnado son 
eficaces para potenciar la creación de 
habitos lectores y para demostrar la 
necesaria implicación de la biblioteca 
en el dla a dla de la escuela. 

Ademas de los recursos aportados 
por la Dirección Provincial del MEC 
y por los propios centros, el progra- 
ma contó con la ayuda de 1.000.000 
de ptas., concedida por la Diputacibn 
General de Aragón tras la correspon- 
diente convocatoria pdblica de ayu- 
das a proyectos de innovación educa- 
tiva. 

El Equipo de Biblioíecas y Animaddn 
a la lectura está formado por: 

Magdalena Lázaro Cabello 
Jesús Miranda Aranda 
Ana Palomero Lobera 

f DE ANMACION 
A LA LECTURA 1 A de literatura 

m I 1 QUINCENALES y \ 

ACTIVIDADES BIBLIOTECAkon 
documentos de consulta) 

A CAMPANA DE NAVIDAD 1 

¿COMO SE HACE UN LIBR 

QUINCENA DEL LIBRO 

Equipo dc Diblioiccas. M.E.CZARACOZA 1.991 
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I LA QUINCENA DEL LIBRO, 
UN MOMENTO ESPECIAL Zaragoza 

Las actividades llevadas a cabo 
en tomo a la Quincena del libro 
son el momento cumbre de todas 
las propuestas realizadas desde la 
biblioteca en el tercer trimestre del 
curso. 

Previamente se había insistido 
en el conocimiento de autores e 
ilustradores, de las diferencias en- 
tre colección y editorial, se habían 
diseñado cubiertas con las que 
arropar textos e ilustraciones de 
propia creacion, se había conocido 
en profundidad el proceso de ela- 
boracibn de un lib m... 

Estnicturamos la quincena en 
cuatro bloques diferentes: . Visitas a las aulas de escrito- 
res e ilustradores. Se trataba de 
conocer cómo eran aquellas perso- 
nas que habían dado vida a los li- 
bros que desde varias semanas 
atrás habían tenido entre sus ma- 
nos, realizando sobre ellos pro- 
puestas concretas de actividad. A 
todas las aulas que lo desearon lle- 
nó al menos un escritoda o un - 
ilustrador/a y en muchos de los ca- Madre e hijo: visita compartida a la exposición. 
sos llegaron juntos escritor e ilus- 
trador. Fueron un total de 49 encuen- res a los dibujos, favoreciendo que los 
tros preparados concienzudamente en analizaran críticamente. Ese anailisis 
el seminario de profesores biblioteca- crítico pudo contrastarse después con 
rios, en las reuniones de los profesores el autor, que visitó y mantuvo encuen- 
de cada ciclo y cada tutor con su alum- tros en los cinco centros y respondió a 
nado. Nos visitaron Ricardo Alcántara, preguntas tknicas, mordaces, inge 
Mercé Aranega, Ayax Barnes, Xavier nuas... Cada encuentro se había prepa- 
Bertán, Beatriz Doumerc, Merce Com- rado con anterioridad y los chicos y 
pany, Angel Esteban, Joan Manuel chicas que asistieron conocían datos 
Gisbert, Carlos Murciano y Alberto personales y profesionales sobre Fran- 
Uxdiales. Ni que decir tiene que en lo cisco Melendez, asf como otros libros 
que quedaba de curso sus libros no se SUYOS publicados con anterioridad. 
vieron en la biblioteca, al encontrarse . Certamen de marcapáginas. Par- 
prestados permanentemente. ticiparon todos los alumnos y alumnas . Exposición de las ilustraciones que lo desearon, de primero a octavo. 
del libro El Peculiar Rally Pads-Pe- Retendíamos ir motivando con ante- 
kln (en aquellos momentos todavía no lación la celebración de la quincena, 
publicado). Su autor, Francisco Me- además de que cada niÍío/a hiciera al- 
léndez, nos regaló varios pliegos de go, que pudiera usar posteriormente, 
una edicibn previa a la comercial. For- relacionado con los libros. Tan s61o 
rnaban la exposición veintiocho ilus- había que tener en cuenta unas mini- 
traciones (el libro completo) pegadas mas normas: el dibujo y el texto de- 
sobre soportes de paneles pintados de bían tener relación con la lectura, las 
negro. Preparamos cinco exposiciones medidas eran para todos las mismas y 
(una para cada centro) que perrnane- se recomendaba escribir el texto con 
cieron abiertas durante toda la quince rotulador fino. Hicieron cientos y 
na y que fueron visitadas por los gru- cientos de marcapáginas en las sema- 
pos de ciclo superior. Quisimos nas antenores a la quincena del libro, 
presentar las iiustracionec en un for- y durante su desarrollo adornaron pa- 
mato al que los alumnos y alumnas no sillos y bibliotecas. Después, cada 

- están habituados; era un intento de centro seleccionó tres (uno por cada 
propiciar el acercamiento de los lecto- ciclo) que se imprimieron y de los que 

repartieron ejemplares para to- 
dos. . Salidas a visitar una biblio- 
teca pública y una editorial. 
Con la visita a la biblioteca p6- 
blica pretendíamos "demostrar" 
la existencia de otras bibliotecas, 
además de la escolar, y a la vez 
establecer el puente para cuando 
ya no asistieran al colegio. Esta 
visita la recomendamos para gru- 
pos de octavo curso. Grupos de 
sexto o séptimo visitaron la edi- 
torial Luis Vives (que se encuen- 
tra en Zaragoza); allf pudieron 
ver en la realidad el proceso de 
elaboracibn de los libros, que 
mediante carteles y abundantes 
materiales de apoyo habían cono- 
cido meses antes. 

Justo es seflalar que para el d e  
sarro110 de la quincena contamos 
con la colaboracibn de las edito- 
riales Timun Mas, S.M. y Luis 
Vives, as1 como con la de la Bi- 
blioteca Wblica Tío Jorge de Za- 
nieoza. " 

A lo largo de dos semanas la 
biblioteca fue el eje de numero- 

sas actividades, algunas de las cuales 
seguro que los alumnodas no olvida- 
rán fhcilmente. 

actividades 

llevadas a 
I 

cabo en 

torno a la 

Quincena 
del libra 

son el 

momento 

cumbre de 

todas las 

propuestas 

realizadas 

desde la 

biblioteca 



e 1 Experiencias 
Y 
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CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO 

III. CENTROS 
EDUCATIVOS 
DE EGB Y EE.MM. 
1. Fomento de las bibliotecas de 

centro y aula 
1.1. Contribuir a la adquisicidn 

del hábito de la lectura y el uso del 
libro como instrumento de trabajo 
es una de las tareas educativas que, 
en los momentos actuales, aparece 
como prioritaria en cualquier plan- 
teamiento educativo que pretenda 
la formaci6n integral del alumnado. 
Esta tarea debe iniciarse en los pri- 
meros momentos de la escolaridad 
y continuar a lo largo de toda ella. 

1.2. Conscientes de la importan- 
cia de la lectura, el Ayuntamiento 
de Zaragoza y el Ministerio de 
Educacibn y Ciencia pretenden im- 
pulsar un Programa de Animación a 
la Lectura y de Organizaci6n de las 
Bibliotecas que ayude a los Cole- 
gios Públicos de la Ciudad y de los 

DELMEC (Anexo) 

Presentamos, a continuación, el texto referido a 
las bibliotecas escolares en el Anexo del 
Convenio entre el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la Dirección Provincial del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Desde hace cinco años 
existe un Conveniohíarco general, al que se van 
añadiendo actualizaciones. Este año se ha 
incluido, entre otros temas, el referido a las 
bibliotecas. El ámbito al que afecta es el de todos 
los colegiospúblicos de la ciudad (88 centros). 
En próximos números informaremos a nuestros 
lectores de su implantación. 

El Ayto. 

de 

Zaragoza 

y el MEC 

pretenden 

impulsar 

un 

Programa 

de 

Animación 

a la 

Lectura 

Y de 
organizacidn 

Barrios Rurales a alcanzar el objeti- integrado por personal del Ayunta- 
vo antes seflalado. miento de Zaragoza y del Ministe- 

1.3. Con esta finalidad ambas Ins- rio de Educación y Ciencia. 
tituciones acuerdan desarrollar, du- 
rante el curso 1991-92, el siguiente 
Programa: 

- El Ayuntamiento de Zaragoza 
aportará ia cantidad que presupues- 
tariamente apruebe, notificandola a 
la Dirección Provincial del MEC, 
para la adquisición de libros de lite- 
ratura infantil y juvenil, técnica y 
de consulta. 

- El MEC colaborará en el pro-' 
grama con un Equipo de Anima- 
ción a la Lectura compuesto por un 
minimo de tres profesoredas. 

- De acuerdo con las consignacio- 
nes presupuestarias quedan marca- 
das las siguientes prioridades: 

a) Bibliotecas de Centro, inci- 
diendo en aquéllos que desarrollen 
un peso significativo en el entorno 
pr6ximo. 

b) Bibliotecas de Aula, en espe- 
cial en los Centros Experimentales 
de Reforma y en aquellos Ciclos y 
Etapas primeramente afectados por 
la implantación de la LOGSE. 

c) Aquellos centros que se deter- 
minen por el Grupo de Trabajo. 

- Los aspectos de desarrollo del 
programa serán concretados por el 
Grupo de Trabajo correspondiente, 
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Nombre ....................................................................... 
...................................................................... Apellidos 

Centro u organismo en el que trabaja ............................................. 
Dirección (clp). ................................................................. 

.......................................... Código Postal. ......... Población 
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Pregunta ..................................................................... 
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- Giro postal nQ .............. 
- Contra reembolso 

- Contra presentación factura 

Enviar a TILDE SERVICIOS EDITORIALES. Baeza 4. Of. 4.28002 MADRID I 



Innovaciones u2 

Videos interactivos 
La empresa Metrovideo - Imagen 35 

& Asociados ha fumado en Londres 
con Yorkshire T. V. Educational and 
Computer Soffware un acuerdo de dis- 
tribución en exclusiva de 1 .O00 pro- 
gramas de video interactivo dirigidos 
al mundo de la educación. 
Las primeras series comercializadas 

fruto de este acuerdo son: 
- Ojo científico. 1' serie. 

- Ojo matemático. lL serie. 
Asimismo, próximamente aparece- 

r8n las segundas series de estos pro- 
gramas (dirigidas a un nivel más avan- 
zado), así como la titulada Ojo 
geogrdfico. Se presentan en packs de 
10 videocassetes de 20 minutos cada 
uno (según la normativa comunitaria 
la duración más adecuada para los vi- 
deos educativos), acompafiados de 
guía didáctica para el profesor y fichas 
prkticas de trabajo para los alumnos. 

El video interactivo constituye una 
nueva tecnologla del sistema educati- 
vo que obtiene el mejor rendimiento 
del estudiante al provocar sus propias 
conclusiones. 

Para más información: 1 
Metrovideo-Imagen 35 
P.I. Los Nogales 
Río Tomes, nave 68 
28 1 10 Algete (Madrid) 
n(9l)  628 21 60 

Sabini 3.0 
Y CONSULTAS EN 

CATALAN Y GALLEGO 

La nueva versión del sistema de auto- (i 2 matización de bibliotecas SABM (3.0) e 
incorpora, entre otras novedades, un sis- 'L 

tema multilfngüe por medio del cual es L' 

posible trabajar indistintamente en varias 
lenguas, tanto en los menús de pantalla 
como en las consultas y el tesauro. 

C, 
Ha sido adoptado recientemente por va- 

rias bibliotecas catalanas (Colegio Abad 
Oliva, Asociación de la Prevención del Y 1- Alcoholismo, etc.) y por la UniversKlad 
de Santiago de Compostela Con ello, los 
usuarios podrán realizar las consultas en 
caialh y gallego, respectivamente. LZ 

La nueva versión ha ampliado también 
su sistema de catalogación. Además de 
libros y monografías es posible catalogar (_7 
publicaciones seriadas, mapas, fotos, 
material audiovisual y partituras, de 
acuerdo con las normas internacionales. 

Para más informaci6n: 
SABiNl 
Hileras, 8.4: 28014 Madrid 
u542 67 78 

PUBLICIDAD 



c.1 Instituciones y Servicios 

"entros Y de Documentación Juvenil 
1 r 

Lo juventud es el germen de las 
LI sociedadesfuturas, una buena edu- 
e1 cación y una amplia formación 
& constituyen una verdadera "inver- 
r sión" en un futuro más justo y soli- 
L dario. La información de los jóve- 

nes no es menos importante, al 
educar tambikn se informa, por ello 

C) y bajo las recomendaciones &l 
Consejo de Europa sobre la Infor- 
macidn & los jdvenes en el contex- 

1- to europeo, se estd intentando fo- 
mentar el que los j6venes e s t h  
asesorados sobre todos los problc- 2 mas que les afectan, c o m  el &- 

L', ~empleo, la marginacidn, h vivien- 
da, la drogadiccidn, etcktera. 

El Consejo de Europa estima, en 
su recomendacidn R (90) 7, que 
"La informacidn y el asesoramiento 
tendrían que contribuir a promover 
la autonomia de los jóvenes y su 
movilidad, esenciales para fomen- 
tar la comprensidn y la paz entre 
los pueblos y desarrollar su senti- 
miento de pertenencia a Europa". 

A este respecto, el Instituto de Tir 

ANDALUCIA 
Centro Andaluz de  Documentación e Infa-  
mación Juvenil 
J Mulloz Olive nQ 1 . 9  
41001 SEVILLA 
U (954) 22.69.43 - 22.1921 
Fax: (954) 22.95.66 

ARAGON 
Centro Regional de Información y Docu- 
mentación Juvenil de Aragón 
Pasw María Agustfn, 36 Edificio Pignatelli 
U (976) 22.43.00 ext. 2390 y 2393 
50004 ZARAGOZA 

ASTURIAS 
Centro Regional de Infornuici6n y Docu- 
mentación Juvenil 
J C a l v o  Sotelo, S 
33007 OVIEDO 
U (985) 23.11.12 - 23.06.46 

BALEARES 
Centro Balear de Información y Documenta- 
ción para la Juventud 
JVenerable Jeroni Antich, 5 bajo 
07003 PALMA DE MALLORCA 
U(971) 71.30.11 - 71.29.14 
Fax: (971) 71.17.74 

CANARIAS 
Centro Coordinador de  Información y Docu- 
mentación de Juventud 
J Comodoro Rolin dnQ, 39 
38007 SANTA CRUZ DE TENERIFE 
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Juventud, organismo perteneciente rnación y Documentación para jbve- 
al Ministerio de Asuntos Sociales, nes donde &os pueden encontrar 
coordina por todas las Comunida- asesoramiento sobre sus problemas, 
des Autdnomas, Centros de Infor- sus proyectos, sus derechos. 

Más de 800 centros 
en España 

Las o f ~ i n a s  de informaddn juvedi están 
prwntes  en todai las capitales de provincia 
y en muchos municipios, c o n t a b i n d o s e  
en total más de 800 centros en toda España 
dependientes de diversos organismos (Co- 
munidades Autónomas, Ayuntamientos, DC 
putaciones, entidades y asociaciones, etcete- 
m). A continuaci6n presentamos una 

1 rrlaaón de los centros coordinadores de ca- 
da Comunidad Autónoma. 

U (922) 22.55.47 - 22.83.47 
Fax: (922) 22.38.22 

C ANT ABRIA 
Centro Regional de Información y Docu- 
mentación de Juventud 
J Vargas nQ 53.29 anexo 
39010 SANTANDER 

(942) 23.89.87 
CASTILLA-LA MANCHA 

Centro Coordinador Regional de Informa- 
ci6ii Juvenil 
JTrinidad, 8 
45002 TOLEDO 
u (925) 22.34.50 
Fax: (925) 21.26.08 

CASTILLA Y LEON 
Centro Coordinador de Información y Docu- 
mentación Juvenil de CastiUa y Lebn 
Autovía Puente Colgante h 
47014 VALLADOLID 
u (983) 41.15.00 e a .  1574 
Fax Dirección General: (983) 39.58.44 

CATALUNA 
Servicio de Información de la Direcci6n.Ge- 
neral de Juventud. Oficina de Información 
J Viladomat nQ 3 19, entresuelo 
08029 BARCELONA 
u (93) 322.90.61 
Fax: (93) 410.74.64 

EXTREMADURA 
Centro Coordinador de Información y Docu- 
mentacibn Juvenil de Extremadura 
J Fklix Valverde Lillo n9 2.21 planta 
06800 MERIDA (Badajoz) 
a (923) 31.30.13 - 31.32.13 

GALICIA 
Centro Coordinador de Información Juvenil 
Plazuela del Matadero dnQ 
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Corutia) 
a (981) 58.39.00 - 58.39.42 

MADRID 
Centro Regional de Información y Docu- 
mentacidn Juvenil 
Direcci6n General de Juventud 
J Caballero de Gracia, 32 



CENTRO REGIONAL DE MADRID 

Base de Datos de Información Juvenil 
En Madrid, el Centro Regional de 

Informacibn y Documentación ofre- 
ce al respecto un servicio de autoin- 
formación gratuito que funciona las 
veinticuatro horas del día basado en 
una red de comunicación regional y 
por el que se accede a los ficheros 
de la Base de datos de Información 
juvenil. 

La forma de anexo se realiza me- 
diante un terminal compatible, un 
teléfono y un modem standard (Eva- 
luador, VT 100, ASCI, 1200-2400 
DPS, BNI). De esta forma tan senci- 
lla y marcando el teléfono 523.20.21 
se puede estar bien informado de ca- 
si todo: - Convocatorias: oposiciones, 
ofertas de empleo, becas, cursos, 
subvenciones y ayudas, jornadas, 
premios y concursos, actividades 
culturales, de tiempo libre e inter- 
cambio. - Documentación: libros, docu- 

mentos, artf- 
culos de revis- e- 

de prensa, et- 
&ten, sobre 
temas de ju- 
ventud dispo- 
nibles para 
consulta en el 

mación y Do- 
cumentación juvenil. 

- Estudios y profesiones. Defini- 
ción, requisitos, centros en que se 
puede estudiar, duración de los estu- 
dios, horarios, especialidades, etc. 
de la profesión que interese. Las 
profesiones que se pueden consultar 
se ofrecen en un listado. 

- Alojamiento en Madrid: contiene 
información sobre hoteles, colegios 
mayores y residencias universitarias 
en el ámbito geogdúico de la CAM. 

- Selección semanal de informa- 
ción, preparada diariamente, con las 
convocatorias de mayor inteds y vi- 
gencia. 

Además, este servicio posee la op- 
ci6n de "correo al administradorw, 
por lo que se pueden realizar suge- 
rencias via modem, correo, telefono 
o fax. 

La Comunidad de Madrid tiene 
previsto ante la ingente demanda de 
información el anexo a las siguien- 
tes Bases de datos: 

- Informacibn Europea - Asociaciones de la CAM 
- Directorio de Recursos 
- Instalaciones de Aire Libre en 

Espaila 
- Guía de servicios de la CAM 

Para más información: 
Servicio Inforjoven 
Dirección General de Juventud 
Centro de Gestión Informatica 
G/ Caballero de Gracia, 32 
28013 Madrid 
U (91) 522.62.54 - 523.20.21 
(datos técnicos) 

28013 MADRID 
a (91) 521.39.60 
Fax: (91) 522.7 1 .S4 

MURCIA 
Centro Regional de Información y Docu- 
mentación Juvenil 
d Santa Ana n@ 1, bajo 
30001 MURCIA 
a (968) 24.83.12 
NAVARRA 

Centro de Documentación e Infamación de 
Juventud 
c/Amcta,25 
31002 PAMPLONA 
a (948) 22.72.00 ext. 3040 
Fax: (948) 22.74.69 

PAlS VASCO 
Centro Coordinador de Información y Docu- 
mentación Juvenil de Euskadi 
d Duque de Wellington nQ 2 . P  planta 
O1011 VITORIA 
a (945) 24.8 1 .O0 
Fax: (945) 24.30.95 

LA RIOJA 
Centro Regional de Informaci6n y Docu- 
mentación Juvenil de La Rioja 
J Portales, 2 
26001 LOGRORO 
a(941) 29.11.00 
VALENCIA 

Instituto Valenciano de Juventud. Informa- 
ción Juvenil 
J Jerónimo Monsoriú, 19 

46002 VALENCIA 
U (96) 372.10.61 - 372.12.06 
Fax (96) 37 1.52.02 

CEUTA 
Sección Juventud 
Paseo de la Marina, 112 
1 1702 CEUTA 
a (956) 5 1.14.36 

MELILLA 
Sección Juventud 
C/ Genaal Prim, 2 

29804 MELILLA 
U (952) 68.19.50 - 68.35.61 
CIN'RO NACLONAI, DE INFORMACION 
Y DOCUMENTACION DEJWEWUl 
Instituto de la Juventud 
Marques de Riscal, 16 
28010 MADRID 
a 319 76 00 
Fax: 402 21 94 

Beatriz Garlaschi 

CENTRO DE 
INFORMACION 
A1)MINISTRATIVA 
El Ministerio para las Admi- 
nistraciones Píiblicas tiene un 
Centro de Infonriacón A& 
ministrativa que funciona las 
24 horas a través & la m- 
mtmia&n telefónica. Ma- 
cando los diferentes telkfo- 
nos del Centro se puede esta 
informado sobre los premios, 
becas, ayudas y subvenciones 
que aprirecai en el B.O.E. . . dmanmte y ofertaa & em 
pie0 pliblico vigentes WnvcF 

cacias por ly Ad- 
nes Pliblicas. Las wnsuhss 
p i e d e n s a e ~ a ~ b  

-- 

de contestador automítico 
o personalmente, marcando 
el teldfono de información 
detallada. 
u (91) 586.14.00 Informa- 
ción genaal 
a 586.14.43 InfORnaci6n 
del BOE 
u 586.1520 Premios, becas, 
ayudas y subvenciones 
u 586.14.04 Ofatas empleo, 
titulados supenores 
u 586.14.05 Ofetas errQleo 
Bactiilla, Graduado b l a  
u 58rj.14.40 InfOrmSCi6n 
detallada específica. 
U Marqués de Monaste 
rio, 3 
28004 Madrid 

CENTKOS DE 
INFORMACION 
EUROPEA 

- Ojcina de Información 
y Prensa cle la Comuni- 
dad Europea 

&mano, 41 
28001 MADRID 
a (91) 435.17.00 

435.12.28 

- C m o  de Documen- 
tacidn Europea 

J Gglova nP 17 
28004 MADRID 

(91) 319.66.09 
319.67.58 



Convocatorias 

FORMACION 
421s. Jornadas Catalanas 

de Documentación 
Dirigidas a Bibliotecas, Centros de 
Documentacibn y servicios de infor- 
maci6n, tendrán lugar en Barcelona 
los pr6ximos dfas 22, 23 y 24 de 
enero. Paralelamente, se celebrará la 
feria EXPODOC '92 en la que parti- 
ciparún empresas de hardware y 
software documental, de servicios y 
equipamientos bibliotecarios, edito- 
riales y librerías especializadas. 
El programa de las Jornadas está 
constituido por cinco grandes áreas: 
- Políticas en materia de bibliotecas, 
información y documentacidn. 
- Distribución de bases de datos. 
- Automatimción de bibliotecas. 
- La integracidn de los servicios & 
informacidn. 
- El análisis y la recuperacibn & la 
informncidn. 
Paralelamente se c e l e b d n  cuatro 
seminarios especializados (sobre vi- 
deotex, sistemas multimedia, correo 
electrúnico y tecnologías bpticas). 
En el próximo ntimero ampliaíemos 
esta informaci6n; quien desee más da- 
tos sobre ioscripciones y ponentes pue- 
de diigirse a la Secretarla Tecnica de 
las jornadas en la siguiente direcci6n: 

Girona, 39,2.2.OSOlO Barcelona 
a(93)  317 62 52 

Automatización de bibliotecas 
y centros de documentación 
AborúarA una descripción de las 

infraestructuras tecnolbgicas -hard-, 
ware, software, comunicaciones- y 
de los paquetes de automatización 
bibliotecaria presentes en el merca- 
do espafiol, con sesiones te6ricas y 
pr6cticas. Imprtirh el curso Pedro 
Hlpola, Alicia Keefer, Ama P6rez y 
Vicente Plana. 

- Fecha: 9 a 12 de diciembre. 
- Precio: 35.000 ptas. 
Informacibn e inscripciones: 
Doc-6. f? (93) 414 06 79 

Curso de 20 horas, organizado por 
la Universidad de la Laguna. Tendrá 
lugar en el mes de febrero, siendo 
necesdo inscribirse 30 dlas antes. 
u (922) 60 30 68 

Gestidn electrónica 
en documentación 

Curso de 16 horas organizado por 
SEDIC. Será impartido por Arturo 
&marero durante los días 20 a 23 
de enero. n (91) 247 14 43 

V Salón do Libro Infantil e Xuvenil 

Los prdximos dfas 
13 al 23 de diciem- 
bre, tencid lugar en 
el Palacio de Con- 
gresos-Auditorio de La 
Corufia la 5Wición del 
Salón do Libro infantil e Xuve- 
nil. La organización ha corrido 
a cargo del Ayuntamiento de la 
Corufia y la Consellería de Cultura y 
Deporte de la Xunta de Galicia. 

Entre las actividades que se desarro- 
llarán figuran las siguientes: Conferen- 
cia inaugural, por el escritor Manuel 
Rivas. Exposiciones. Presencia de au- 
tores y presentaci6n de colecciones. 
Actividades para escolares. Activida- 
des para profesionales. 

EXPOSICIONES 
El tema general de esta edición es El 

mundo iberoamericano, al que se de- 
dicará una muestra de libros infantiles 
y juveniles que lleva por tftulo Libros 
hermanos. También habrá exposición 
de libros espafloles sobre esta temiitica 
(literatura infantil y juvenil, Biblioteca 
Aventura 92, etdtera). 

ACTMDADES PARA ESCOLARES 
El mundo iberoamericano y sus li- 

bros, actividad de presentación de li- 
bros para alumnos de ciclo medio de 
EGB y Tu amiga MVlena Wolf, dra- 
matización a partir de poesfas para 
alumnos de preescolar y ciclo inicial, 
son las actividades programadas. 

ACTMDADES PARA PROFESIONALES 
Tendrh lugar tres convocatorias: 
- Jornadas sobre bibliotecas escola- 

res (ver recuadro) 
- Curso para bibliotecarios (dfas 16 a 

19). Impartido por Teresa Colomer y 
M6nica Baró, versará sobre Seleccibn 
y administracidn de fondos para bi- 
bliotecas infantiles. 

- Curso para profesores (dlas 16 a 
19). Sobre ia planijcacidn de la lec- 
tura en la escuela, impartido por las 
mismas profesoras. 

Para más informaci6n: 
Ayuntamiento de La Coru5a 
Servicio Municipal de Educación 
Durán Loriga, 10. l9 
l5OO3 A CORURA 

Jornadas sobre 
Bibliotecas Escolares 

Dentro de los actos programados en 
este Salbn, se van a celebrar unas Jorna- 
das sobre Bibliotecas Escolares que ten- 
dran lugar los dias 13 y 14 de diciembre. 

Las jornadas se desarrollaran en torno 
a las siguientes ponencias: 

La Biblioteca como instmmento del 
aprendizaje escdac por Jesiis Garrido 
(Padres y Maestros). 

La Biblioteca como instmmento M 
trabajo del profesor, por JesUs Garrido 
(Padres y Maestros). 

La Biblioteca como Instrumento & t b ~  
mcidn de lectores, por Teresa Colomer 
(Universidad Autbnoma de Barcelona). 

Principios generales de la oganiz& 
cidn de la biblioteca y psrticlpacIón dei 
alumnado en su lunclonamlento, por M& 
Mca Bar6 (Escuela de Biblioteconomia y Do- 
cumentación de Barcelona). 

El fondo material de le blMIaew: & 
tersidad y tlpologia de los soportes d e  
cumntales, por Teresa Mar% (Servei de 
Biblioteques Escolars. Barcelona). 

Perfil profesional del biblioiecarlo 
escolar, por Francisco J. Bernal (Educa- 
cibn y Biblioteca). 

Durante las jornadas esta prevista la 
presentación de distintas experiencias bi- 
bliotecarias en el timbito escolar, tales co. 
mo L'Amiz de Paper de Catalufia, el pro. 
grama del Equipo de Bibliotecas y 
Animación a la Lectura de Zaragoza y un 
panel de experiencias realizadas en cene 
tros escolares de Galicia. 
Horario 
Dia 13. De 16.00 a 19 horas. 
Dia 14. De 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 





Asociación Educación y Bibliotecas 

Seguirán Almeria, Cádiz y Sevilla 

Presentación del Programa en 
cinco ciudades de Andalucía 

Las semanas pasadas tuvo lugar la 
presentación del Programa Biblioteca- 
Centro de Documentación Escolar en 
cinco ciudades andaluzas. Por este or- 
den: Jaén (26 de octubre), Granada (29 
de octubre), Huelva (6 de noviembre), 
Córdoba (7 de noviembre) y Málaga 
(21 de noviembre). Como Presidente 
de la Asociación y responsable del 
Programa insistl en los sucesivos actos 
y reuniones con diversos colectivos 
que el Programa ofrece una respuesta 
básica y de apoyo a quienes están pro- 
moviendo alguna iniciativa biblioteca- 
ria en la escuela o quieren iniciarla. 

El Programa, como es conocido, 
presta unos servicios básicos a los cen- 
tros, consistentes en facilitar la revista 
Educacibn y Biblioteca y la atención 
de demandas individuales de informa- 
ción. Complementariamente, se impar- 
ten cursos y orientación en colabora- 
ción con Ceps, Ices u otros 
organismos interesados. Los servicios 
básicos se reciben mediante suscrip 
ción directa, mientras que los cursos 
se acuerdan de forma puntual, según 
los casos. 

En cada ciudad el acto de presenta- 
ción fue diferente, dependiendo de la 
colaboración prestada por institucio- 
nes y personas. En todos ellos, puse de 
relieve que el Programa se desarrolla a 
"tres velocidades", correspondientes a 
los tres grados de implicación institu- 
cional posibles: a) Nivel de la admi- 
nistración, b) Nivel de grupos o colec- 
tivos que trabajan (en los Ceps 
fundamentalmente) en este campo, y 
c) Nivel de centros y profesores en ge- 
neral. En el nivel de la Administración, 
la Asociación se ha dirigido a sus tres 
escalas: central, autonómica y local. 

Hasta ahora tenemos planeadas ac- 
ciones con el Ministerio de Educación, 
Comunidad y Ayuntamiento de Ma- 
drid, y Comunidad de Castilla-La 
Mancha. (Expresamente no han acep 
tado la Valenciana y Galicia; en el res- 
to se están iniciando los contactos). 

La colaboraci6n con estas adminis- 
traciones, se centra, pero no sólo, en el 
interés general del Programa; trata de 
promover con ellas la institucionaliza- 
ción con todas las consecuencias de la 
biblioteca escolar. Es decir, sugiriendo 
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.y reclamando su dotación con medios 
y responsables adecuados (integrados 
en el plan del centro). Secundariamen- 
te, atendemos las necesidades que nos 
formulan, como el caso de la Comuni- 
dad de Madrid en el que la Asociación 
se está responsabilizando de la forma- 
ción de los profesores que ponen en 
marcha bibliotecas de aula (1.388 en 
e1 1990-91). 

En el nivel de los grupos o colecti- 
vos que vienen trabajando en y por la 
biblioteca escolar, más que colabora- 
ción hay identificación, como ocurre 
con el caso de HIPA'IIA, en Canarias 
o Equipo de Bibliotecas y Animación 
a la lectura de Zaragoza, o el Semina- 
rio del Cep de Córdoba. Con todos 
ellos pretendemos organizar un en- 
cuentro a lo largo del curso para refle- 
xionar y aunar experiencias, enfoques 
y doctrinas de futuro. 

Y, sobre todo, atendemos a centros y 
profesores directamente a través de es- 
tos servicios antes aludidos (Revista, 
Consultorio y cursos). Los considera- 
mos como un primer tratamiento para 
atender las primeras y más elementa- 
les necesidades de información biblio- 
M ~ c a  y bibliotecaria. 

El Programa cumple asf con la fina- 
lidad de la Asociación de secundar a 
las instituciones, involuct$ndose de 
lleno en los diversos procesos en mar- 
cha para la mejora y solución de una 

de las carencias más graves de nuestro 
sistema educativo. 

JAÉN, con los bibliotecarios 
Las VI1 Jornadas de la Asociación 

Andaluza de Bibliotecarios (AA. BB.) 
celebradas los dfas 24-26 de octubre 
en Jaén, fue el marco en el que se ini- 
ció "nuestra Andalucía" particular, al 
que fuimos invitados, coincidiendo 
que el lema de esta convocatoria era 
precisamente Bibliotecas y Educacidn. 

Concretamente, el jueves dta 26 y 
dentro de la Mesa Redonda dedicada 
Bibliotecas Escolares presenté el Pro- 
grama y la propia Asociación. En el 
coloquio insistt en que la primera ne- 
cesidad en el campo bibliotecario, es- 
pecialmente en su vertiente educativa, 
era la falta de información y comuni- 
cación. En este campo llevamos largos 
años trabajando, y para cubrir ambas 
facetas surgió precisamente la revista 
Educacidn y Biblioteca. 

TambiCn otros socios de la Asocia- 
ción asistentes a las Jornadas, Jose 
Antonio Gómez, de Murcia, Federico 
Arrebola, de Málaga y Laura Cobos y 
Melquiades Alvarez, de Canarias, co- 
laboraron y participaron en el stand de 
Educacidn y Biblioteca. 

Finalmente se contact6 con un gxupo 
de profesores del Cep de Jatn (Juan 
Manuel Molina Damiani, Francisco 
Gutikez y Cecilia Higueras, entre 



otros) para colaborar en distintas acti- 
vidades formativas. 

GRANADA, can Bruiio 
Fue el entusiasmo de Alfonso Galle 

go, socio de la Asociación y delegado 
de la editorial Bruño, el que encendió 
la mecha en la ciudad de Lorca, Rosa- 
les, Falla, Ganivet ... 

Copatrocinó el acto, celebrado el 29 
de octubre, la Escuela de Biblioteco- 
nomía de la Universidad de Granada, 
que tuvo lugar en el incomparable Sa- 
lón de Actos de los veinticinco caba- 
lleros (antiguos ediles granadinos) de 
la Universidad árabe medieval en el 
edificio La Madraza. Por fuerza mayor 
representó en el acto al director de este 
centro, Félix Moya, Evaristo Giménez 
Contreras, profesor de Historia del 
Documento quien se refirió muy elo- 
giosamente a la labor que estaba cum- 
pliendo la revista Educacibn y Biblio- 
teca. 

En esta ocasión me emocione espe- 
cialmente porque me encontraba en un 
lugar nuevo pero significativo para mi 
trabajo universitario: la antigua y nue 
va universidad; y hablando de la bi- 
blioteca, que es la Universidad del 
pueblo, a educadores y bibliotecarios. 
Me sentía verdaderamente conmovido. 

Al margen del acto, que finalizó con 
un coloquio, en el que, entre otros, in- 
tervinieron M. Isabel Torres, profesora 
de la Escuela de Biblioteconomía y 
Elena Gómez-Villalba, catedrática de 
Lengua y Literatura de la Escuela de 
profesorado de EGB, me reuni con el 
Delegado de Cultura de la Junta de 
Andalucfa, José Hervás, y con José 
Francisco Pastora, inspector de la D e  
legación de Educación para informar- 
les y ofrecerles nuestra colaboración. 
Ambos mostraron gran interés, espe 
cialmente Jose Francisco Pastora. 

HUELVA, la Delegación de Cultura 
En Huelva, el equipo directivo de la 

Delegación de Cultura me acompafió y 
se interesó vivamente por el Programa. 
Nuestra participación fue en la intere 
sante programación de la Feria del Li- 
bro celebrada paralelamente. Los actos 
comenzaron el día seis de noviembre, 
reuniéndome con el Delegado y sus 
principales colaboradores, Francisco 
Arboleda y Rafael López de Ahuma- 
da, con los que analizamos los proble 
mas bibliotecarios y de servicios de 
lectura de la provincia. Seguidamente 
visitamos a los responsables de la Bi- 
blioteca Pública Provincial y del Cen- 
tro Coordinador de Bibliotecas, Lau- 
reano h a y a  Pena y Concha 
Ruigómez, respectivamente. 

Por la tarde, en la Biblioteca Provin- 
cial, tuvo lugar el acto de presentación 
del Programa al que asistieron funda- 
mentalmente bibliotecarios y en el que 
subrayé la relación que las bibliotecas 
pciblicas tienen con el Programa. Que 
es mucha, por cuanto tanto la revista 
como el resto del Programa asumen 
los servicios bibliotecarios para que 
los docentes y sus alumnos acudan a 
estos mejor preparados, facilitandoles 
a los bibliotecarios su trabajo ... (Entre 
otras razones, porque la mayorfa de 
sus usuarios son estudiantes de prima- 
ria y secundaria). 

El propio delegado de cultura que 
participó en el coloquio asumió la ini- 
ciativa propuesta de que se establecie 
ra un coordinador en la Delegación de 
Cultura o de Educación que facilitara 
el desarrollo del Programa, tanto en la 
capital como en la provincia. Ademais, 
aceptó que se estudiara un plan para 
extenderlo, basado en las siguientes 
estrategias: 1" suwrihir a Educacibn y 

Bibliotecu a t da s  las bihliotecai 
blicas; 29 enviar documentación del 
Programa a todos los centros educati- 
vos no-universitarios, invitando a sus- 
cribirlo; 39 dedicar un suplemento de 
Educacidn y Biblioteca a Huelva; 49 a 
partir de las respuestas de centros y 
profesores, evaluar las necesidades de 
formación -uniéndolas a las activida- 
des de los Ceps- para ir organizando 
cursos de organización bibliotecaria en 
los próximos meses. 

C ~ R D O B A ,  el seminario del Cep 
En Córdoba, la invitación y presen- 

tación fue del Centro de Profesores de 
la ciudad. El acto se celebró en tomo 
al Seminario de Bibliotecas Escolares 
coordinado por los bibliotecarios de la 
Universidad, José Morillo-Valverde, 
Charo Puerta y Daniel Rodriguez, y al 
que asistieron numerosos profesores 
de EGB y BUP. 

María dolores Cafiero inició la se- 
sión, el dia siete de noviembre, co- 
mentando algunos de los datos someti- 
dos a encuesta acerca de la situación 

de las bibliotecas escolares en Córdo- 
ba que arrojan fuertes discrepancias 
sobre su existencia y destino según el 
interlocutor encuestado. La encuesta 
será revisada y ampliada según el plan 
previsto por dicho seminario. 

José Morillo-Valve.de me presentb 
como vocación apasionada por las bi- 
bliotecas recordando mi larga marcha 
con Javier Lasso de la Vega iniciada en 
1976. 

En Córdoba, que fue la primera bi- 
blioteca medieval en su tiempo de má- 
ximo esplendor, bajo el peso de una 
historia cultural riquísima que viene 
de los tiempos antiguos, me referí 
también a que la biblioteca es la insti- 
tución cultural y de enseñanza más 
avanzada porque su funci6n no es sólo 
transmitir mensajes sino, gracias a la 
lectura, transformar al receptor con 
ellos. La biblioteca sugiere e incorpora 
la libre autonomía del lector en todo el 
proceso asimilador, codiciada aspira- 
ción educativa y expresión de la más 
valiosa conquista del ser humano. 

MALAGA, el CEP 
El Centro de Profesores de Málaga 

en colaboración con la Diputación 
Provincial, tuvo a bien invitarnos a dar 
a conocer nuestro Programa. En el ac- 
to del día 21 de noviembre intervinie 
ron Juan Paniagua Díaz, delegado de 
Educaci6n de la Junta; Antonio Martín 
Oilate, presidente de los Bibliotecarios 
Andaluces; Angel Granda, diputado de 
cultura y Eduardo GonzSilez Cantós, 
director del Cep. 

Insistl que tanto la Asociación como 
el Programa, fundados en Madrid, ha- 
bían venido a Andalucía a quedarse y 
a sumarse a la guerra sin cuartel contra 
la no lectura, que en todas partes está 
planteada e n  ocasiones incluso algún 
polftico la encabeza-. El Programa y, 
por supuesto, la Asociación son tam- 
bien andaluzas. Y de aquí de Málaga 
fueron nuestros primeros socios anda- 
luces, Federico Arrebola y Juan Anto- 
nio Garcb, que se ocuparon de todo lo 
necesario para el acto. 

Sin embargo, lo mejor ha sido el 
contacto con la gente. Estoicos, alti- 
vos, pero entusiastas y luchadores. 
Amigos de nuestra causa lectora ¡hay 
valores que no pasan! y, amigos ya en- 
trafiables. Me vienen a la memoria al- 
gunos nombres: Marfa Angeles Jim& 
nez Vela, Francisco Toro, Pilar 
Benltez, Conchi Garcla Pulido, Gema 
Mpez, Rafael Mir, Juana Muaioz, Ma- 
ría Camllo, Encarna Garcla, Anabel 
Fernández, Alfonso González y mu- 
chos más ... ¡Gracias a todos! 

Francisco J. Bernal 



ANUARIO 
DE DOCUMENTACZON DZDACTZCA 

PARA editoriales. La biblioteca necesita referencias 
audiovisuaies, equg 
pamientos, mobiliario, Está en su mano ofrecerle sus productosy servicios 
automatización, infor- 
mática, material son* 
m... RESERVE SU ESPACIO PARA TODO EL AIÚO 

Como el año anterior, el prbxima'mes de enero publicaremos un nú- 
mero extra (ANUARIO DE DOCUMENTACION DIDACTICA, 1 W ) ,  
que distribuiremos junto al número de febrero. En este ANUARIO re- 
cogeremos un directorio de las emprssas y de sus contenidos y líneas 
didácticas. Este número especial presentará, además, una segunda 
parte con los índices temáticos y.& autcres de todo lo recogido en 
nuestra publicación durante 1991 .%?acaspr incluido en este directorio 
deberán cumplimentar el boletín adjunto, siguiendo el modelo que les 
proponemos a título de ejernflks! -1 1- 

Sólo 

pesetas 

EDITORIAL 
ESCOLAR, S.A. 

C/ Dirección, 70 
28000 MADRID 
Tel. 555 5 5  55  

Publicaciones infantiles. 
Libros de texto. 
Enciclopedias y diccionarios. 
Audovisuales. 

1 Colecciones: 

(<El verde olivo» 
«La cigarra mudan 

1 Métodos de inglés. 

Vídeos: 
Colecciones: 

«Arboles y arbustos» 
<<Océanos y mares» 

REI'IST:4 DE DOC1'MESTA CIOS Y RECL'RSOS DID.4CTICOS 

Ruego inserten en el número extraordinario de enero (ANUARIO 
1991) el texto que les adjunto en módulo (6,2 x 12,4 cms) al precio 
de 15.000 pesetas, el cual abonaré mediante: 

O Talón adiunto. 
O Giro postal. 
O Transferencia bancaria a: 

BANCO POPULAR 
c/c 60/00425/96 
Plaza de Santa Rita, 2 
28002 Madrid 

Se ruega tengan en cuenta el tamaño del anuncio para enviar el ma- 
terial que ha de insertarse en el mismo. 

Enviar antes del 30 de diciembre a: 
Tilde, Sarvicios Editoriales, S.A. 
C/ Baeza, 4, oficina 4 - Tel.: 519 38 78 
28002 MADRID Fax: 51 9 38 78 

(Adjuntamos ejemplo de m6dulo a insertar) 





Consultorio 

LEXISTE ALGUNA OTRA REVISTA QUE 
TRATE SOBRE BIBLIOTECONOM~A Y W- 
CUMEKTACI~N? 

Irunaculada Hernúndez Maroto 
Granada 

Diversas asociaciones de biblioteca- 
nos y Escuelas de Biblioteconomía 
publican revistas y boletines. Las m8s 
conocidas son: 

Boletín de la Asociación Andalum 
de Bibliotecarios. Trimestral (a partir 
de 1985). Aptdo. 95.29080 Mglaga. 

Boletín de la ANABAD. Asociación 
Espaííola de Archiveros, Biblioteca- 
rios, Musedogos y Documentalistas. 
Trimestral (a partir de 1950). PP de 
Recoletos, 5.28001 Madrid. 

Butlletí de 1 'Associacid de Bibliote- 
caris de Catalunya. Semestrai. Camps 
i Fabrés, 8.08006 Barcelona. 

Cuadernos de la ADAB. Asociación 
de Alumnos y Diplomados en Bibliote 
conomía y Documentación. Semestrai (a 
partir de 1988). E.U. de Bibliotecono- 
mía y Documentación. Carnpus Univer- 
sitario de b i j a  1 807 1 Granada. 

Cuadernos EUBD Complutense. ( A  
partir de 199 1). Escuela Universitaria 
de Biblioteconomía y Documentación. 
Universidad Compluteee. 28040 Ma- 
drid. 

Documentación de las Ciencias de 
la Informacidn. Anual (a partir de 
1976). Facultad de Ciencias de la In- 
formación. Ciudad Universitaria. 
28040 Madrid. 

Item: Revista de Biblioteconomfa y 
Docurnentacidn. Semestral (a partir de 
1987). Col.legi Oficial de Bibliotecaris 
Documentalistes de Catalunya. Gran 

Via de les Corts Catalans, 600. 08007 
Barcelona. 

Revista de Documentación Cien@- . 
ca. Trimestral (a partir de 1978). Con- 
sejo Superior de Investigaciones Cien- 
tificas. Joaquín Costa, 22. 28002 
Madrid. 

En nuestro número anterior, en el dossier 
Libro no sexista, fue utilizada, sin mencio- 
nar su procedencia, la ilustración de la por- 
tada del libro de N. Browne y P. France Ha- 
cia una educacidn infantil no sexista, 
publicado por Ediciones Morata en coedi- 
ción con el MEC. El propósito inicial fue re- 
producir la portada entera, pero por cuestio- 
nes de espacio se reprodujo únicamente la 
ilustración. Damos aquí completa la portada 
del libro, con nuestras disculpas a la edito- 
rial. 

PUBLICIDAD 
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