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l EDITORIAL 
- - 

de los soportes 

L A entrada del documento au- 
diovisual en la biblioteca ha sido 
paulatina y sigilosa, una entrada 
por la puerta trasera. Sus modes- - tos orígenes, divertimiento de fe- 
ria, parecen pesar en su valoriza- 

ción. Además, no lo olvidemos, el lugar al 
que acude es la gran casa del saber, donde 
muchas veces los libros, sólo por ser libros, 
han merecido todos los respetos y cuidados 
de sus guardianes. 

Pero a estas alturas sería un tanto ana- 
crónico realizar una defensa del documento 
audiovisual. Y sobre todo, baldío. Los me- 
dios audiovisuales tienen tal extensión e im- 
plantación en nuestra sociedad que poca 
reivindicación necesitan. Querámoslo los bi- 
bliotecarios o no, la sociedad actual y la que 
pronto conoceremos tendrá una fuerte pre- 
sencia de lo audiovisual: el debate entre 
"cultura del libro" y "civilización de la ima- 
gen" no ha de centrarse en el tema de la 
sustitución de una por otra (lo que no ocurri- 
rá, salvo en el ámbito de la especulación 
metafísica) sino en la complementariedad de 
las prácticas culturales. Y ahí la biblioteca 
pública y la escolar tienen mucho que decir 
y, sobre todo, mucho que hacer. Si hemos 
de convivir con lo audiovisual (qué gran po- 
sibilidad) preparémonos y preparemos para 
ello: el nacimiento de una verdadera cultura 
de la imagen no se producirá más que tras 
una educación fundada en una práctica de 
lo audiovisual y en una amplia iniciación a la 

historia de las técnicas y de las artes visua- 
les. Nada más lejano a estas conside- 
raciones que la presencia absorta de la tele- 
visión. 

Como muchas otras veces, complemen- 
tariedad es la palabra. Ello supone riqueza 
al igual que sustitución quiere señalar dismi- 
nución. No es difícil imaginar lo que supon- 
dría para la promoción de la lectura la apari- 
ción de tres o cuatro títulos de libros sobre el 
tema, tras la finalización de un vídeo docu- 
mental (o una película) en la televisión. Me- 
dida muy simple que va en ese camino de la 
complementariedad. O a la inversa: el inte- 
resado en conocer lo que supuso para el 
pueblo español la proclamación de la Se- 
gunda República, por ejemplo, no puede de- 
jar de ver, como lo ha señalado Fernando 
Fernán-Gómez en sus memorias, los docu- 
mentales de la época. 

Como dice Francoise Moreau, bibliotecaria 
francesa especialista en vídeo, el gran reto 
para las actuales estructuras bibliotecarias 
es el de la formación. El trabajo con los so- 
portes audiovisuales (selección, adquisición, 
difusión) tiene tales características propias 
que es necesario formar a los responsables 
de las secciones de videotecas, si no quere- 
mos la constitución de fondos con únicos 
criterios comerciales o entender estas sec- 
ciones como inocentes trampas para atrapar 
al usuario únicamente en el libro, tradicional- 
mente considerado el símbolo de la cultura 
noble. 
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Los audiovisuales en las 
bibliotecas públicas europeas 

Para este paseo por las bibliotecas publicas do no provoca más que un 37% de los da como una función obligatoria y gra- 
de los pa¡*~ da la CEE nos hemos basado en préstamos (en una biblioteca media). tuita para todo residente en Dinamar- 

Además de las adquisiciones propias ca, los otros documentos son conside- 
la información suministrada por Les Bib'iow de documentos sonoros o audiovisua- rados como deseables, eventualmente 
ques publiques en Europe (Paris: Cercle de la les, las bibliotecas pueden disponer, de pago y reservados a los habitantes 
Librairie, 1992), libro imprexindible para b sobre todo en el sector francófono, de de un municipio dado. 

préstamos renovados de documentos, El vídeo ha quedado durante largo 
dos los en la lectura púbiisi, y por parte de los servicios centrales (la tiempo en una situación periférica. de- 
que ha sido dirigido por Mattine Poulain. Mediateca de la comunidad francesa, bido primeramente a las disposiciones 

surgida de la antigua fonoteca nacio- sobre el copyright que subordinaban el 
nal de Bélgica, suministra a las "sec- préstamo a una negociación previa de 

A L E M A N I A  ciones" o "mostradores", bien de bi- los derechos. Por otro lado la estre- 
bliotecas, bien de otros lugares, y chez del mercado no favorecía apenas 

Convertidos en medios de masas a co- presta también en discobús; un servi- la edición de videocasetes de películas 
mienzos de los 80, los vídeos se clásicas o conometrajes documen- 
han introducido bastante lenta- tales. Una operación llevada a 
mente en las bibliotecas públicas cabo por el Servicio de Biblio- 
alemanas, que primeramente han tecas Públicas (Stutens Bihlio- 
propuesto títulos dirigidos a los tekstjeneste, SBT) con la coopera- 
niños, generalmente ignorados en ción de la Televisión Nacional 
las videotecas comerciales. En danesa y del Centro Nacional del 
1988, el presupuesto total desti- Cine ha permitido estudiar tres es- 
nado por las bibliotecas públicas tablecimientos que presentaban al- 
para la compra de videocasetes rededor de 500 casetes (sistema 
era de un millón de marcos (1'8 VHS) para consulta y pré\tamo. 
en Francia, 3'6 en Holanda). Ac- Las películas de ficción son, natu- 
tualmente, 120 bibliotecas dispo- ralmente, las que suscitan un inte- 
nen de un fondo de videocasetes rés mayor. Pero la demanda es 
y, al lado de grandes colecciones muy diversa: películas infantiles y 
(Bielefeld, casi 4.000 títulos; Mu- juveniles, sobre problemas \ocia- 
nich, algo más de 2.000), se en- les, variedades, deporte, música, 
cuentran todavía muchas con fon- historia, etcétera. Paralelamente se 
dos muy reducidos. Al mismo han establecido centrales de com- 
tiempo las videotecas privadas, pra que negocian colectivamente 
aún y todo en fase descendente, los derechos de difusión tale\ co- 
son todavía 4.500 y las más im- mo la Oficina Central de Biblio- 
ponantes cuentan con un catálogo de cio análogo existe en la comunidad tecas (Bibliotekscentrulen, BC) o so- 
10.000 títulos. flamenca, aunque hay que tener en ciedades privadas y públicas como el 

cuenta que las bibliotecas flamencas Centro Nacional del Cine. La BC 
B E L G I C A  han desarrollado más rápidamente sus cuenta también con actividades de edi- 

adquisiciones propias. ción de videocasetes: en 1989, una 
Las colecciones de documentos sono- cuarentena de películas han sido pro- 
ros y audiovisuales se basan en el mis- D I N A M A R C A  puestas a las bibliotecas públicas y es- 
mo principio de equilibrio que las co- colares. 
lecciones de libros o la selección de LOS nuevos medios no son tan nuevos: Habría que señalar que la introduc- 
publicaciones periódicas; no es ya se mencionan en la Ley de Biblio- ción del vídeo, del que un estudio ha 
que, en el ámbito sonoro, la canción y tecas de 1964 bajo el término de "otro mostrado que atraía a un 6% de nue- 
las variedades representen únicamente material apropiado" que puede figurar vos usuarios, parece focalizar la espe- 
el 26% de las colecciones mientras en las colecciones de las bibliotecas. ranza de una nueva imagen y de un 
que consiguen el 62% de 10s presta- Sin embargo, a partir de los años 80, la nuevo arranque de las bibliotecas. La 
mos, o que el video documental cons- ley 10s diferencia más claramente: estructura socioprofesional de los que 
tituya el 57% de las colecciones cuan- mientras que la difusión de libros que- toman en préstamo videocasetes pare- 
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PLANO 1 

ce diferir del público clásico de la bi- 
blioteca: más hombres, más obreros 
profesionales, más ancianos. Sin em- 
bargo, la generalización del vídeo, al 
igual que la de los documentos sono- 
ros, podría desembocar en el tema del 
pago de los usuarios. Por el momento 
los precedentes son muy poco nume- 
rosos. Sin embargo son suficientes pa- 
ra demostrar que el pago tiene un efec- 
to disuasivo para los niños y 
adolescentes, tradicionalmente la 
clientela reina de las bibliotecas. 

G R A N  B R E T A Ñ A  

La presencia del material no librario 
está autorizado ya desde la ley de 
1964 (Public Libruries und Museums 
Act). 

En un periodo, como el actual, de 
graves recortes presupuestarios, el 
préstamo del vídeo ha sido conside- 
rado como una fuente de recursos para 
la biblioteca c incluso ha existido, y 
todavía se mantiene, el debate sobre la 
privatización de algunos servicios de 
la biblioteca, entre los que se incluye 
el préstamo de vídeos. Así, la Local 
Government and Housing Act de 1989 
ha confirmado la posibilidad de un pa- 
go por todo servicio que no sea la es- 
tricta consulta o préstamo de impresos. 

Según las estadísticas relativas a 
1989- 1990 los documentos sonoros y 
audiovisuales de las bibliotecas britá- 
nicas son de alrededor de 5'5 millo- 
nes, y las adquisiciones anuales se 
elevan a alrededor de 850.000 docu- 
mentos. 

Otro debate actual es el relacionado 
con la calidad de las películas de vídeo 
propuestas en las bibliotecas: Jas bi- 
bliotecas públicas deben ofrecer Ram- 
bo u otras series comerciales? No hay 
que olvidar que en las bibliotecas bri- 
tánicas los denominados popular 
books han tenido siempre una gran 
presencia e incluso han sido presenta- 
dos en las estanterías en función de 
sus géneros: amor, crimen, ciencia fic- 
ción, aventura, westerns, etcétera. Esta 
producción, con un gran índice de ro- 
tación, ha sido presentada, a menudo, 
a la entrada de las bibliotecas como un 
producto de atracción, obteniendo un 
gran éxito. Por ello, no es raro que el 
viejo debate se haya trasladado al 
campo de lo audiovisual. 

Frecuentemente las bibliotecas ofre- 
cen documentos audiovisuales. Según 
la importancia de la biblioteca, los dis- 
cos, casetes, vídeos, ocupan bien algu- 
nas estanterías, algunos grandes espa- 
cios o, incluso, salas particulares. 

Esta oferta ha estado unida durante 
largo tiempo al sector escolar. Los dis- 
cos, las películas, las reproducciones 
de emisiones televisivas han estado 
destinadas a las escuelas como auxilia- 
res pedagógicos. 

Es en los años 70 cuando se introdu- 
cen las películas. Desde 1981, el vídeo 
de ficción las ha reemplazado, con un 
éxito ascendente desde 1982, fecha en 
la que se ha decidido la supresión de la 
renta a los distribuidores por cada 
préstamo efectuado. Este servicio es 
generalmente de pago, y las tarifas va- 
nan en función de la novedad del pro- 
ducto: cuanto más reciente es la pelí- 
cula más caro es el alquiler y más 
corto es el periodo de préstamo (a ve- 
ces de 24 horas). La gestión de estos 
servicios de vídeo, donde la renova- 
ción y rotación de títulos de éxito es 

rápida, ha sido confiada por algunas 
bibliotecas a difusores privados, que 
toman a su cargo la organización de la 
oferta. En ese caso, la biblioteca no es 
propietaria de los títulos sino que los 
alquila y revierte el 60% de los ingre- 
sos del préstamo a la sociedad difuso- 
ra. 

La cooperación existe en algunos ca- 
sos. En la región londinense el sistema 
GLASS (Greater Lvndon Audio Spe- 
cialization Scheme), unido a LASER 
(ú~ndon and South Eastern Library 
Region), cuenta con un repertorio de 
colecciones de discos, y a veces de pe- 
lículas, de diversas redes. También 
existe un cierto número de repertorios 
colectivos que permiten identificar las 
especialidades de unos u otros. 

A pesar de los problemas habidos 
desde hace 10 o 15 años, que se tradu- 

En Gran Bretaña, se han 

prestado en el espacio d e  

doce meses, y sólo en  lo 

relativo a audiovisuales, 

más d e  25 millones 

de  documentos 

bC 

cen en reducciones de 
efectivos, de cantidad 
y de calidad de la ofer- 
ta y del número de ho- 
ras de apertura, las 
bibliotecas públicas si- 
guen acogiendo a más 
de la mitad de la po- 
blación. Según las es- 
tadísticas del CIFPA 
(Chartered Institute of 
Public Finunce und 
Accountuncy) de 1989- 
1990, han prestado en 
el espacio de doce me- 
ses, y sólo en lo relati- 
vo a audiovisuales (do- 
cumentos sonoros y 
vídeos), 25' 1 millones 
de documentos. 

H O L A N D A  

En 1988 las biblio- 
tecas públicas holan- 
desas contaban con 
6.3 17.000 documentos 
audiovisuales, lo que 

representaba una séptima parte del to- 
tal del fondo de las colecciones. 

En Holanda, las bibliotecas públicas 
se centran principalmente en una fun- 
ción: el préstamo. Por ello la introduc- 
ción de nuevos documentos (tales co- 
mo los musicales o audiovisuales) 
apenas ha tenido repercusión en la ar- 
quitectura interior: muy pocos puestos 
de escucha, prácticamente ningún lu- 
gar para el visionado de videocasetes. 
Así en le biblioteca de Rotterdam, pio- 
totipo de la modernidad de la biblio- 
teca holandesa, sólo una decena de 
puestos de visionado se reservan para 
este uso (pagando un florín por media 
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' PLANO 1 

hora), para un fondo de unos 2.000 vi- 
deocasetes (películas y documentales). 

En la biblioteca holandesa, a dife- 
rencia del documento impreso, la difu- 
sión de los documentos sonoros o au- 
diovisuales no es gratuita: el préstamo 
de un disco compacto cuesta 2'5 flori- 
nes por semana y el de un videocasete 
5 florines. 

A comienzos de los años 90 el "do- 
cumento rey" sigue siendo el libro, 
que representa el 93% de los fondos 
de las bibliotecas. El vídeo, de reciente 
introducción, está todavía un tanto al 
margen. Sin embargo el Centro Holan- 
dés de Lectura y Bibliotecas (Neder- 
lands Bibliotheek en Lektuur Centrum, 
NBLC), verdadero sostén del sistema 
de bibliotecas, ha tomado a su cargo 
vigorosamente las negociaciones de 
los derechos, el establecimiento de lis- 
tados (anualmente recensa unos 1 S00 
títulos de videocasetes) y las adquisi- 
ciones, además de disponer de un re- 
pertorio de direcciones e informacio- 
nes sobre el audiovisual. Como hemos 
indicado, el "destino para el préstamo" 
condiciona la selección y los modos de 
presentación: las películas de ficción 
ocupan una amplia parte de las colec- 
ciones. Además, otros temas dominan- 
tes son los deportes, la música, el tu- 
rismo y las películas infantiles y 
juveniles. Las 120 bibliotecas que pro- 
ponen películas compran una media de 
entre 200 y 300 títulos por año. 

I R L A N D A  

Lectura (IPLL). Este organismo tiene, 
entre otras, la competencia de incitar a 
la integración de la cultura audiovisual 
y la promoción de las nuevas tecnolo- 
gías en el tratamiento y difusión de la 
información. Las nuevas bibliotecas o 
remodelaciones de las ya existentes 
disponen de fondos de vídeos. Es el 
caso de las de Barreiro, Póvoa de Var- 
zim, Vila Nova de Farnalicao, Setu- 
bal ... Según las pautas establecidas por 
el IPLL las bibliotecas de localidades 
inferiores a 20.000 habitantes deben 
contar con un mínimo de 1.250 docu- 
mentos audiovisuales, las de 20.000 a 
50.000 con 3.000 y las de más de 
50.000 habitantes con 4.000. Un pro- 
blema es el derivado de la débil pro- 
ducción audiovisual que limita mucho 
la selección y constitución del fondo. 

G R E C I A  

Unicamente se señala que la red de bi- 
bliotecas de Salónica (una biblioteca 
central y trece anexas) dispone de al- 
gunos vídeos para su consulta en sala. 
No es de extrañar dada la situación de 

Este país ofrecía, en 1.988, 156.902 
documentos audiovisuales, de los que 
11.683 eran películas o series de dia- 
positivas. Muchos condados apenas 
ofrecen nada de audiovisual. 

La presencia del audiovisual es bas- 
tante débil en las bibliotecas públicas 
irlandesas aunque casi todas ofrecen 
audiocasetes. Las películas propuestas 
son generalmente de tipo educativo, 
siempre para su consulta en la biblio- 
teca o en préstamo para los centros 
educativos. 

P O R T U G A L  

En este país las bibliotecas públicas 
han estado muy abandonadas. Así, en 
1986, de los 275 municipios del tem- 
torio portugués (sin contar las islas) 
sólo 97 poseían una biblioteca munici- 
pal. A partir de ese año un ambicioso 
plan se ha puesto en marcha [del que 
esperamos poder informar próxima- 
mente en esta revista] por medio del 
Instituto Portugués del Libro y de la 

la biblioteca pública griega. Ademas. 
los datos y estadísticas sobre los fon- 
dos y servicios bibliotecarios ofrecidos 
son prácticamente inexistentes, al 
igual que en I T A L I A, donde no 
existen estadísticas nacionales que 
permitan medir la importancia de las 
colecciones de las bibliotecas públi- 
cas. Ello provoca que sea igualmente 
difícil tener una estimación exacta del 
número de bibliotecas y su importan- 
cia. Las bibliotecas de la región de 
Lombardía disponían en 1988, para 
una población de 8'3 millones de habi- 
tantes, de 26.562 audiovisuales. En 
Reggio Emilia, ciudad de 130.000 ha- 
bitantes, su biblioteca municipal cen- 
tral, que posee 400.000 volúmenes, de 
ellos una cuarta parte en libre acceso, 
cuenta con 900 títulos de documentos 
audiovisuales, que a veces ha realiza- 
do o producido, y que están destinados 
a los centros educativos. A su vez, 
realiza un videodisco con 130.000 
imágenes de la provincia. 

Lo que dice la Ifla 
En Ins Pirirr<ts prrri hihlio- 
recm p1íh1ic.o.v (Madrid: Di- 
recciciii Gencral del Libro y 
Bibliotecas. 1988). que pre- 
tciiclcii sugerir lo que es po- 
sible, ; I U I I L ~ I I ~  las condicio- 
nes locales dicten lo que es 
apropiado. tanto en cuanto 
a lo\ .;rrvicios como en 
cuanto a 1;1 organi~acicin. la 
Secciciri de Biblioteca\ Pú- 
blicas de I;i IFLA (Fcderii- 
cicin Iriterri~icion:il de Aso- 
ciaciones de Bibliotecarios 
y de Hihliotccasl .;cfi;ila. en 
lo rekrente a 10s niateriülcs 
üudiovisuiiles. lo siguiente: 
2.38 1.0s ~ii;iteri;iIes audio- 
visuales de bibliotecas 
coniprenden registros sono- 
ros (principnliiieiitc discos 
y casetcs), diapositivas, 
diapositivas coiiihinadas 
con cinta sonora. filniinas. 
peliculas sin fin. películas 
cineiiiatogriti~.nr. grnh;icio- 
nes de \ ideo ( principaliiien- 
te ciisctes). programas de 
ordcniidor y triinsparenciiis 
de rcrroproyector (a veces. 
conviene incluir niicrofor- 
mas. aiiiiquc riorriialiiientc 
son reproducciones de te\- 
tos iiiiprcsos). Taiiihith de- 
berí;iii coiiipreiider siniplcs 
forniatos griticos o pictóri- 
cos. tales cuiiio cxtanipas. 
tbtografias. caneles y dia- 
gramas. 

2.29 Hoy día. Iü gente está 
:icostuiiihr,ida a la presenta- 
cicin sonor;i y vi\uaI. Una 
cantidad coiitinii;iiiieiiir m -  
ciente dc iii;iteri;il \e edita en 
(iwniatos ;iudio\ imile.;. r ~ -  
róri por la que cad;i vez for- 
iiian p;irtc niás iiiiponiiiitc de 
un sen icio bihliotccnrio 
coriipleto. Su iiw csii iridi- 
ciido paniculiirnicntc con los 
niño\ tlc prcc\colar. con pcr- 
sona.; Iiospitali/.;idns y con 
quienes tcngüri ;ilgiin prohle- 
nia de I c ~ w r ~  o dificult;idcs 
para coger un libro o pasar 
una piígiiia. 
2.40 En muchos casos. los 
foniiatos audiovi.;uüles son 
iiiis cficaccs que los origiria- 
le.; iiiipre.;os en que \c. han 
hasndo. Por +miplo. el nio- 
viiiiieiito \e coiiiprciidc antes 
si se wtr;ii;iii ini;igciies que 
se iiiuevcn en ~xliciila de ví -  
deo. las gr;ihncionc\ sonoras 
so11 indi.;lxn.;ithl~'r; p;u;i dis- 
fmar de la iiiúsica. y l;i\ Icii- 
gua.; exu;injeras w nprendcn 
niis t:,iciliiiente por iiiedio de 
griihscioiic.; sonoras. H;ilo 
ninguna circiinstnricin detn- 
rían considcriirw los iiia~e- 
riales ;iudiovisualcs conio un 
lujo ;idicii~iial de I;i okna hi- 
hliotccarin: son coniporientes 
nccc\;irios de un \cr~icio hi- 
bliotcciirici coriipleto y con- 
pleiiientarios de la plahra 
1 1 1 1 / 1 1 1 ' \ , 1  1 1 

2.42 Es necesario que en 
las hihliotec;is se otie/ca 
equipo de iodii cl:ise que 
sirva 1xir;i "ir y bcr. de ( iw-  
nia L I U ~  los ~ii;~teri;ilcs pue- 
dan iisar\e cii lo\ locdcs de 
la bibliotec;~. proh;irlos an- 
tes cle iorrii;irlo.; en prksta- 
nio y coiiiproharlo por el 
person;iI cu;indo \c dc~iicl-  
van. C'iimlo hay equipo. 
geiiernlnicnte c.; po\ihIe la 
visitin y nutliciciii coleeti- 
vas. El uso intlividu;il de 
~ii;~teri;ile\ sonoros en 1;i hi- 
bliotccn requiere I;i okna  
de cascos o c;ihiii;i\ iiiwno- 
rii.das. N o  hay qiic olvidar 
la olena de in\talncioiies de 
"talleres" que pcriiiitaii a 
10s piinicuIiirc\ Iiiicer su 
propi;~ grahacicin sonora o 
vixual. 
2.43 El person;il hihlio- 
tecario tniiihi?n tlchcri;~ uti- 
l i a r  el cqiiip) de gr;ih;ici<ín 
sonorii y ciwil p x i  li)rriiar 
coleccioiies locales de ha- 
hla diiilectil. co\iiinihreh. 
caricionc\ folhltiric,a\ y re- 
cuerdo\. I:ii otro 1iig;ir se ho 
hecho rclcreiici;~ ;i 1;1 cl;iho- 
rnci6n de lihrox hiihlndos y 
diario.; p;ir;i cicgcis [\e re- 
ticre a I;i ink~rniaciijn sumi- 
nistrnda en los ap;inndos 
1.65 ;I 1.73). En totl;~.; c\tas 
;ictivid;ides tlchc cuidarse 
no infringir los regI;inicn1os 
,l,, ~ % ' ~ ~ l L ~ < l , l & l  l l l l ~ ~ l ~ ~ ,  ll1.11 
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COMUNIDAD EUROPEA 

Lasvideotecas en las 
bibliotecas públicas francesas 

* FRANCOISE MOREAU 

A modo de introducción me gustaría 
citar un texto de la Unesco publicado 
en 1978 con motivo del Año Intema- 
cional del Libro. 
L.u biblioteca pública es una institu- 

ción educutiva, cultural e informativa. 
La biblioteca pública ilustra la fe de 
la democracia en la educacicín de to- 
dos y a cualquier edad, así como la 
aptitud de cada uno en apreciar las 
realizaciones de la humanidad en el 
ámbito del saber y lu cultura. La bi- 
blioteca pública es el principal medio 
para dar u todos un libre acceso al te- 
soro de los pensamientos y las ideas 
humanus, a las creaciones de la im- 
ginación del hombre. (Manifiesto so- 
bre las bibliotecas públicas) 

Las bibliotecas públicas tienen por 
misión la formación, la vulgarización, 
la información, la documentación y la 
diversión del público. Son lugares de 
difusi6n de la cultura y la información 
que se amplían a otros soportes distin- 
tos que el escrito y el impreso con el 
nacimiento de nuevos tipos de archi- 
vos: fotografía, diapositiva, disco, ci- 
ne, vídeo. 

La biblioteca pública ha de tener en 
cuenta los progresos y las innovacio- 
nes técnicas para convertirse en un lu- 
gar de difusión multimedia. 

La biblioteca se convierte en media- 
teca por la multiplicidad de los modos 
de información, la complementariedad 
de los soportes (escrito, imagen, soni- 
do), y la integración de estos soportes 
diferentes. 

Datos históricos 
En 1977 la BibliothQue Publique 

d'lnformation (BPI) abre sus puertas 
en París teniendo como misión sumi- 
nistrar a un amplio público una infor- 
mación actual sobre todos los temas y 
jugando la carta de la integración y 
complementariedad de los soportes: 
documentos escritos, colecciones de 
diapositivas, películas documentales 
en videocasetes. Para eso diversos me- 

dios se ponen en marcha: amplitud del 
horario, libre acceso a los documentos, 
fondo multimedia. 

La elección de la película documen- 
tal responde a la función primera de 
información. Otras razones explican 
esta elección: la BPI, situada en el 
centro de París, no debía competir con 
el circuito comercial que ya estaba en 
dificultad en esta época. Por otro lado 
la BPI estaba integrada en el Centro 
Georges Pompidou que difundía pelí- 
culas de la Filmoteca programadas por 
el CNAM (Centro Nacional de Arte 
Moderno). Finalmente, el documental, 
mal difundido en el circuito comercial 
y desconocido por el público, podía 
encontrar una mejor audiencia en el 
seno de la BPI. 

Para responder a las misiones gene- 
rales de las bibliotecas, la elección se 
ha centrado en las películas de carácter 
educativo e informativo, accesibles a 
la mayoría de la población y cubriendo 
todos los temas en la medida de lo po- 
sible. En consecuencia, las películas 
sociológicas, políticas e históricas eran 
mayori tarias. 

Al igual que todos los documentos 
de la BPI, las películas eran accesibles 
para su consulta en sala. 

La técnica del vídeo, m&. cómoda 
que la del cine, ha permitido establecer 
la difusión de películas en videocasete. 
En 1977 se eligió el formato U.Matic 
314 de pulgada ya que se pensaba que 
sería normalizado y se convertida en 
el formato de edición. En efecto, en 
esta época los diferentes standards en 
112 pulgada (VHS, V2000, Betamax) 
estaban compitiendo sin que fuese po- 
sible determinar el que ganaría. Ade- 
más el formato 112 pulgada era de ca- 
lidad mediocre tanto desde el punto de 
vista de la definición de imagen como 
desde un punto de vista de fiabilidad 
técnica. 

La BPI, dado su éxito de público, se 
ha convertido rápidamente en un rno- 
delo de modernidad de las bibliotecas, 

lo que incitó a la Direction du Livre et 
de la Lecture (DLL) del Ministerio de 
Cultura a lanzar un programa de crea- 
ción de servicios de vídeo en las bi- 
bliotecas públicas. Ese proyecto, que 
surgió de la DLL, contó con el apoyo 
de la BPI, establecimiento público tu- 
telado por la DLL, así como con el del 
Centro Nacional del Cine (CNC) y, en 
1986, del Centro Nacional de Coope- 
ración de las Bibliotecas Públicas 
(CNCBP). 

Inspirado directamente en la expe- 
riencia de la BPI, el programa audiovi- 
sual de las bibliotecas públicas propo- 
nía películas documentales, para su 
consulta en la sala, en formato 314 de 
pulgada U.Matic. Las películas selec- 
cionadas provenían de una selección 
del fondo de la BPI que habían obteni- 
do el mayor éxito de público y confor- 
mes al objetivo de información y de 
pedagogía, cubriendo los dominios de 
la historia contemporánea. 

Las bibliotecas que desearon abrir 
un servicio audiovisual recibían una 
ayuda de la DLL en forma de una do- 
tación de 60 casetes y dos magnetos- 
copios. En contrapartida, la biblioteca 
se comprometía a reclutar un biblio- 
tecario y a comprar otras 60 casetes, 
ya que se juzgaba que 120 casetes era 
el número mínimo para abrir el servi- 
cio. 

En 1979, la DLL tomó su autonomía 
respecto a la BPI creando un servicio 
audiovisual con dos personas que te- 
nían a su cargo la prospección y la 
selección de películaq, así como la 
negociación ante los derechos concer- 
nientes a la compra de derechos para 
la consulta en sala en el dominio de las 
bibliotecas. Efectivamente, la ausencia 
de un mercado de la película docu- 
mental editada en videocasete y la im- 
posibilidad para cada biblioteca de so- 
portar la compra de películas han 
llevado al servicio audiovisual de la 
DLL a constituirse en central de com- 
pras. Comisiones de adquisiciones, 

-- -- 

9 V I D E O T E C A  9 
B EWCACION Y BIBLIOTECA. 36 - 1993 



' COMUNIDAD EUROPEA 

que reunían a responsables del fondo 
vídeo de las bibliotecas públicas. de la 
BPI y de la DLL, seleccionaban las 
películas propuestas que a continuación 
eran negociadas y después ppuestas al 
conjunto de videotecas que contaran con 
un servicio audiovisual. La DLL tomaba 
a su cargo la compra de los derechos (1) 
mientras que las bibliotecas pagaban los 
costes de duplicación de las películas so- 
licitando directamente los programas al 
laboratorio. 

A partir de 1982 la DLL abre su d e  
go de películas a las de ficción p m  niños 
y a las películas & animación. 

En el marco de la descentralización 
puesta en marcha en 1984. las colecti- 
vidades locales toman en solitario la 
iniciativa de la creación del servicio de 
video mientras que se asiste a una des- 
vinculación de la DLL a nivel fínan- 
ciero. 

En 1986 la creación del CNCBP se 
inscribe en el desarrollo de 
las agencias de cooperación. 
La descentralización se con- 
creta en 1989 que ve el naci- 
miento de la Asociación 
Images en BibliothPque, 
subvencionada por la DLL, 
y destinada a reemplazar a 
largo plazo el servicio au- 
diovisual de la DLL. 

Paralelamente a la acción 
del Ministerio de Cultura a 
través del servicio de la 
DLL, la evolución de las 
técnicas audiovisuales y del 
mercado de la videocasete 
ha incitado a un grupo de 
profesionales de lo audiovi- 
sual a constituirse en Aso- 
ciación desde 1984, la 
a.d.a.v. (2), para proponer al 
sector cultural, bibliotecas 
públicas y comités de em- 
presa principalmente, un 
servicio de préstamo de do- 

magnetoscopios. El equipamiento de 
los hogares en magnetoscopios era de 
2% en 1981, 5% en 1985, 21% en 
1987, 33% en 1990 (3), 40% en 1991 
y 50% en 1992. 

El mercado del videocasete que era 
mayoritariamente de alquiler hasta 1988 
(63%) ha sido invertido en provecho de 
la venta (82% en 1991) siendo esto 
efecto de la baja de los costes de las ca- 
setes y del material audiovisual. 

Así pues. en menos de 10 años des- 
de la primera aparición del audiovisual 
en las bibliotecas públicas, la evolu- 
ción muy rápida ha permitido al bi- 
bliotecario tener acceso a colecciones 
audiovisuales diversiticadas (ficción, 
documental, películas infantiles) c e  
rrespondientes a utilizaciones diferen- 
tes: consulta en sala, préstamo a parti- 
culares. El inmenso éxito encontrado 
por las videotecas de préstamo puede 
tener diversas explicaciones. 

La política de difusión audiovisual 
en las bibliotecas públicas deriva di- 
rectamente de la llevada por la BPI. 
Esta última ha sido concebida para un 
tipo de establecimiento particular 
(gran biblioteca parisina donde todos 
los documentos están para su consulta 
en sala) que no corresponde al conjun- 
to de las bibliotecas públicas de Fran- 
cia cuyas misiones se centran princi- 
palmente en las funciones de préstamo 
para un amplio público. La dicotomia 
existe por lo tanto entre esos dos tipos 
de establecimientos. El catíílogo pro- 
puesto por la DLL no estíí siempre 
adaptado a un público de pequeñas 1o- 
calidades o rurales cuyas preocupacio- 
nes e intereses son a veces divergen- 
tes. Un servicio de prdstamo que 
proponga películas de ficción mhs ac- 
cesibles dado que son más conocidas 
por el público tendría todas las posibi- 
lidades de tener éxito, teniendo en 
cuenta el rápido equipamiento de los 

hogares en material audio- 

FUENTE 'Videoperetle'. M. Jaffrennou 

Las vldeotecso de pieaamo han tenido un inmenso Cito 
cumentos aÜdiovisuales se- 
leccionados de la edición vídeo vara 
un amplio público (la 1/2 
VHS habiéndose convenido para ese 
momento en standard). Tres paráme- 
tros debían ser respetados: la calidad 
de las películas, la situación jurídica 
de los documentos y la pertinencia del 
préstamo en relación a la consulta. 

En 1986 un primer catálogo propone 
250 títulos y más de 40 bibliotecas co- 
mienzan a constituir fondos especifi- 
cos para el préstamo a particulares. La 
evolución muy rápida del mercado del 
videocasete para el gran público incita 
a Cste a nuevas prácticas, animado por 
la baja progresiva del coste de los 

El trabajo del videotecario es 

fundamentalmente diferente del 

trabajo bibliotecario en lo que 

concierne a la compra de 

documentos: éste elabora su 

política de adquisición a partir 

del mercado de la edición que 

es vasto y múltiple 

visual. 

La constitución de las 
colecciones 

El trabajo del videoteca- 
rio es fundamentalmente 
diferente del trabajo bi- 
bliotecario en lo que con- 
cierne a la compra de do- 
cumentos: Cste elabora su 
política de adquisición a 
partir del mercado de la 
edición que es vasto y 
múltiple. Dispone de ins- 
trumentos de trabajo se- 
nos y fiables y de revistas 
profesionales, además de 
un gran número de catálo- 
gos de editores, con los 
cuales puede efectuar su 
selección. 

Dada la especificidad del 
documento audiovisual, el 
videotecario debe tener en 

cuenta un factor insalvable antes de 
elaborar su política de adquisición: el 
factor jurídico. En efecto, la legisla- 
ción audiovisual en lo concierne a la 
utilización de los vídeos en las biblio- 
tecas distingue dos derechos, el dere- 
cho privado y el derecho institucional. 

El derecho privado concierne a la 
edición en el circuito público de vi- 
deocasetes cuyo uso concierne al cir- 
culo familiar. Esas casetes. en venta en 
el comercio o en alquiler en los video- 
clubs, están disponibles al público pa- 
ra su exclusivo uso particular. Cual- 
quier otra utilización está sometida a 
la autorización de los que detentan los 
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derechos. Es labor de la a.d.a.v. obte- 
ner esas autorizaciones para el conjun- 
to del sector cultural. 

El derecho institucional concierne a 
la proyección pública y gratuita en el 
lugar institucional (la biblioteca). Esta 
autorización se obtiene con la compra 
de los derechos a sus poseedores. La 
DLL, y después Imuges en Bibliothi- 
ques, cubren esta misión para las bi- 
bliotecas públicas. 

La selección de los programas de- 
pende, por lo tanto, en primer lugar de 
la disponibilidad de las obras, editadas 
o no, y del tipo de difusión posible o 
deseado, préstamo o consulta. 

La evolución del mercado del video- 
casete, así como la de los criterios de 
selección de la DLL, han permitido la 
ampliación de la selección. Actual- 
mente es posible para el bibliotecario 
encargado de los fondos audiovisuales 
encontrar en la edición no solamente 
películas de ficción para el préstamo a 
particulares sino también documenta- 
les y, cada vez más, para algunos pro- 
gramas, documentales sobre todo, y 
películas de producción independiente, 
la doble posibilidad del préstamo y de 
la consulta en sala. 1mage.s en Bi- 
blioth2ques propone siempre docu- 
mentales sobre temas variados, pero la 
selección se ha hecho más exigente en 
cuanto a la calidad de realización de la 
película que debe expresar una refle- 
xión personal de su autor al igual que 
cualidades formales de realización. Se 
asiste a un deslizamiento progresivo 
de la utilización del audiovisual, perci- 
bid0 en un primer tiempo como un 
medio complementario de lo escrito, y 
actualmente considerado también co- 
rno un medio a parte entera por la va- 
lorización de obras originales. 

El videotecario debe, por lo tanto, 
realizar su selección de películas te- 
niendo en cuenta la legislación audie 
visual que puede influir en su política 
de difusión de los programas en su es- 
tablecimiento. 

Otra limitación, con la que no cuenta 
el bibliotecario, concierne a los mis- 
mos instrumentos de selección de pelí- 
culas. Hay que hacer primeramente la 
distinción entre la producción que ha- 
ce el objeto de una edición en videoca- 
sete y la no editada. 

Para las obras no editadas, docu- 
mentales en su mayor parte, la selec- 
ción se hace a partir de la difusión de 
esas películas. Esta difusión es múlti- 
ple: festivales y mercados especializa- 
dos, el circuito comercial de las salas 
de cine (muy raro), la televisión, que 
es el difusor más importante y el más 

accesible al videotecario (aunque, da- 
das las horas tardías del pase de las pe- 
lículas, es necesario que posea un 
magnetoscopio si quiere dormir). 
También sucede en ocasiones que los 
realizadores o productores propongan 
directamente sus películas a las biblie 
tecas. Todas estas posibilidades penni- 
ten a los videotecarios transmitir sus 
proposiciones a la a.d.a.v. y a lmages 
en Bibliorheques por medio de fichas 
de visionado y de comisiones de com- 
pras. Las películas seleccionadas serán 
a continuación, según los casos, pro- 
puestas a las bibliotecas para el présta- 
mo y10 la consulta. 

Para las obras editadas en videocase- 
te no se puede hacer ninguna compara- 
ción con los catálogos que están a dis- 
posición de los bibliotecarios. La 
edición de vídeo, estando más unida al 
comercio que al mundo cultural, salvo 
algunas raras excepciones (La Sept, K 
Films), no cuenta con equivalentes si- 
milares a editoriales tales como Galli- 

Me gustaría insistir en la 

necesidad de una formación 

específica y sólida de los 

bibliotecarios encargados de 

los fondos audiovisuales 

mard o Seuil. El mismo mercado, sien- 
do muy fluctuante (los editores com- 
pran los derechos de las películas por 
un máximo de cinco años), es muy di- 
ficil para el videotecario ubicarse en la 
"jungla" editorial. Algunos ejemplos: 
algunos títulos se anuncian pero no sa- 
len (problemas de derechos) o salen en 
otra editorial, algunas carátulas de pe- 
lículas cuentan con falsas informacie 
nes, además de la dificultad para se- 
guir un título que durante un tiempo 
aparece en tal editorial, desaparece un 
momento, reaparece en otro editor o 
con el mismo que, entre tanto, se ha 
fusionado con un tercero ... Ningún ca- 
tálogo editorial es fiable durante largo 
tiempo. Si el videotecario debiera se- 
guir la edición de vídeo, pasaría todo 
su tiempo para resultados mínimos. 
Esta es la razón por la que la mejor s e  
lución, que garantiza la utilización de 
casetes conforme a la ley y permite 
descargarse de problemas típicamente 
comerciales, es dirigirse a la central de 

compra a.d.a.v.. 
Superados los problemas de &re- 

chos y disponibilidad de las películas, 
el videotecario cuenta actualmente con 
una elección cada vez más amplia entre 
la producción de películas. La biblio- 
teca puede ser una verdadera mediate- 
ca si propone, paralelamente a las 
obras escritas, películai del patrimonio 
cinematográfico, escogiendo aquellas 
obras representativas de todas las escri- 
turas cinematográficas posibles de Eu- 
ropa y Estados Unidos, pero también 
de los países africanos y de los de 
América Latina y Asia. El abanico más 
amplio posible permite el acceso del pú- 
blico a las obras que han marcado o que 
marcarán la historia del cine y se inten- 
tará no hacer ya más la distinción entre 
películas de ficción y documentales, pa- 
ra realzar las obras de calidad, estén 
firmadas por Hitchcock, Bergman, 
Monteiro, Kramer o Depardon. 

Finalmente me gustaría insistir en la 
necesidad de una formación específica 
y sólida de los bibliotecarios encarga- 
dos de los fondos audiovisuales. He- 
mos visto que hay una especificidad 
clara en los servicios de vídeo en las 
bibliotecas. Para mejor cumplir con las 
misiones de las bibliotecas que desean 
ser mediatecas, los videotecarios de- 
ben conocer la situación jurídica de las 
obras audiovisuales, el mundo de la 
producción y de la difusión cinemato- 
gráfica y claro está, ir más allá de una 
simple cultura cinematográfica (que 
muy a menudo se limita a las películas 
de ficción europeas o americanas, ig- 
norando a los autores de documenta- 
les) para así poder proponer un verda- 
dero servicio público. 

- -- 

' Francoise Moreau, es bibliotecaria res- 
ponsable del Servicio de Videoteca en la 
Maison du Livre, de I'lmage et du Son, de 
Villeurbanne (Francia). 

N O T A S  

(1)  El coste de los derechos era de 50 francos el 
minuto en 1978, de 120 en 1982, 350 a 400 a 
partir de 1988, justificado por la extensión de la 
red y por lo tanto de los espectadores potencia- 
les. El presupuesto del servicio audiovisual ha 
pasado de 500.000 francos en 1981 a 3.500.000 
en 1982 con una media de 5.000.000 a partir de 
1986.11 franco = 20 pts]. 
(2) a.d.a.v.: ateliers diffusion audiovisuelle (ta- 
lleres de difusión audiovidual), creado con el 
sostén del Ministerio de Cultura, de la DLL y 
de los Ministerios de Juventud y Deportes, 
Asuntos Sociales y de Justicia, así como del 
Fondo de Intervención Cultural (FiC). 
(3) En comparación, el mismo año, el 70% de 
los estadounidenses estaban equipados con 
magnetoscopio. [En 1990, el 42% de los hoga- 
res españoles disponían de magnetoscopioj. 
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PROYECTO MERCURIO 
e2 

El Ministerio de Educución y Ciencia 

creó en l987 el Progruma de Nuevas 

Tecndogh de la Infc~rmución y la 

Comunicación ( P m .  Sus objetivos i- 
, 

eran responder a las necesidudes de 

la introducción de estas tecnologh 

en los niveles educativos anteriores a 

la universidad, así como asesorar y 

coordinar la participación del MEC 

en los diferentes ámbitos nacionales e 

internacionales en toah lo relacionudo 

con las tecnologías de la itrfonnación 

y la comunicación en enseñanza 

primaria v secundaria 

Desde entonces, el PNTIC se ha 

encargado del desarrollo de los 

prqvectos Atenea y Mercurio, que 

exisrúzn desde 1985 y que tratun de la 

introducción de las tecnologías 

infonna'tica v audiovisual 

respectivumente. El PNTIC tcunbién se 

encarga de b creacicín de nuevus 

líneas de acíuuciún, como el provecto 

Mentor (educación jlexible. no 

reglada y u disruncia p r a  udultos), y 

también del desurrollo de p h e s  

especijicos dentro de los proyectos 

anteriores. En estas pdginus se 

tratarán especialmente los aspectos 

relucionados con lus actividudes 

audiovisuules del Pmgrcuna de 

Nuevas Tecnologías de Información y 

la Cormuiicc~iún. es decir, el 

Proyecto Mercurio. 

CARLOS SAN JOSE VILLACORTA * 

Este proyecto surgió en 1985. A fi- 
nales de 1990, alcanzó el final de la 
Etapa Experimental y entró en una se- 
gunda etapa, llamada Etapa de Exten- 
sión, en la que se propusieron estrate- 
gias para generalizar la experiencia, se 
comenzó el proceso de descentraliza- 
ción y se ajustó más el modelo de par- 
ticipación de los centros educativos. 
Esta etapa tenía una duración prevista 
de dos años y está dando paso a paso a 
la actual Etapa de Generalización, en 
la que la finalidad es llegar a la totali- 
dad del alumnado de centros públicos 
gestionados por el Ministerio de Edu- 
cación y Ciencia. En esta etapa se han 
acercado los proyectos Atenea y Mer- 
curio, que terminarán por fusionarse 
completamente y ofertarse conjunta- 
mente a los centros educativos. 

Inicialmente, pretendía comprobar 
de modo experimental las posibilida- 
des del vídeo en la enseñanza, delimi- 
tando los modos de integración en las 
diferentes áreas del curn'culo, desde un 
enfoque de innovación. Siempre ha es- 
tado presente la perspectiva comunica- 
tiva v la idea de desarrollar entre el 
profésorado y el alumnado la capaci- 
dad de descodificar y producir mensa- 
jes audiovisuales. Desde el comienzo 
el contexto ha sido el de la reforma del 
sistema educativo y la LOGSE. 

Las actuaciones se han realizado en 
tres planos distintos y coordinados en- 
tre sí: la formación del profesorado, la 
política de producción y distribución 
de material de paso y los temas relati- 
vos al equipamiento. El PNTIC ha lle- 
vado una política de paralelismo en es- 
tos apartados con los correspondientes 
en el Proyecto Atenea. 

La distribución de recursos del Pro- 
grama a lo largo de su historia se pue- 
de resumir a grandes rasgos diciendo 
que se ha invertido un 30% en softwa- 
re y material de paso y el restante 40% 
en equipamiento. 

Hay que mencionar que la caracte- 
rística de llevar en paralelo un proyec- 

to de introducción de tecnologías in- 
formática~ y otro de tecnologías au- 
diovisuales, es un rasgo único en com- 
paración con los planes de países de 
nuestro entorno y que ha revelado su 
utilidad a lo largo de este periodo: la 
coincidencia de propuestas y de pun- 
tos de vista sobre el uso de tecnologias 
de comunicación e información en el 
aula ha sido única y no competitiva de 
unas hacia las otras. 

Formación del profesorado 
La formación de los profesores fue 

orientada desde el principio a la inte- 
gración cumcular. No se ha pretendi- 
do lograr la introducción de las tecno- 
logías audiovisuales a través de una 
asignatura con profesor especializado 
y tiempo propio. La orientación fue la 
de involucrar al mayor número posible 
de profesores de los centros en el de- 
sarrollo y aplicación de experiencias 
en el aula usando las nuevas tecnolo- 
gías. Este enfoque plantea grandes di- 
ficultades en muchos órdenes: el tipo 
de formación; la ausencia de expertos 
en los momentos iniciales que pudie- 
ran asumir la formación (no técnica, 
sino cumcular) usando las Tecnolo- 
gías de la Información; las implicacio- 
nes en cuanto a organización de los 
centros dada la transversalidad de la 
propuesta; la dilatación del tiempo de 
formación del profesorado para que 
tuvieran una formación inicial técnica 
y general y luego, una específica cum- 
cular, la financiación de esa formación 
y su organización ... 

Uno de los aspectos más positivos y 
más originales del PNTIC fue la crea- 
ción de la red de monitores, que son 
los actuales asesores de formación de 
medios informáticos y audiovisuales 
de los Centros de Profesores (CEP). 
Estos asesores son formadores de pro- 
fesores en nuevas tecnologías con una 
sólida formación tanto en aspectos téc- 
nicos como en aquellos otros que los 
convierten en agentes decisivos en el 
proceso de la integración de las tecno- 
logías de la información y las comuni- 
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caciones en la práctica de todas las asig- 
natura$. Inicialmente, los formadores 
tenían una formación eminentemente 
técnica, por comodidad con el medio, 
para ir dando paso paulatinamente a 
un perfil de especialistas en el uso e 
integración de las tecnologías de la in- 
formación: este proceso ha sido lento 
pero firme, para culminar en su actual 
perfil de asesores de formación en su 
área. 

Durante la fase de extensión se fue 
descentralizando el esquema de forma- 
ción. Actualmente, la formación se in- 
tegra en el Plan Provincial de forma- 
ción, y los Servicios Centrales del 
PNTIC se encargan sólo del diseño de 
la formación de un responsable por 
centro. La evaluación de equipos y 
material de paso, así como su compra 
y distribución sigue estando centrali- 
zada por razones económicas. 

Material de paso 
Dentro de las acciones en el campo 

del material de paso hay que mencio- 
nar la evaluación del material del mer- 
cado, con la producción de un catálo- 
go educativo anual de vídeos para su 
uso educativo [Ver página 281. La ma- 
yor parte de los materiales enviados a 
los centros del Proyecto proceden de 
las compras derivadas de esta evalua- 
ción. 

Los materiales de producción propia 
se obtienen normalmente como resulta- 
do & coproducciones con empresas 
del sector, con vistas a su envío a Cen- 
tros de Profesores y centros educativos. 
También hay una pequeña actividad de 
producción propia, principalmente cen- 
trada en productos que se integran en 
los paquetes multimedia que edita 
PNTIC para la formación del profeso- 
rado y la autoformación. 

El PNTIC participa también en las 
actividades de la Televisión Educativa. 
Hay un equipo procedente de este Pro- 
grama integrado en el equipo que pro- 
duce LA Aventura del Suher de la Se- 
gunda Cadena de TVE y participa 
también en la producción destinada a 
Hispasat. 

Otra fuente de producciones propias 
y de materiales para uso curricular es 
el Concurso de Medios Audiovisuales, 
que con periodicidad casi anual se 
convoca en el B.O.E. y tiene como o b  
jeto estimular iniciativas de profesores 
y profesionales de la educación, de la 
investigación educativa y de la p r e  
ducción de materiales didácticos en el 
campo de la creación audiovisual con 
fines didácticos para la elaboración de 
material de paso audiovisual, con vis- 

tas a su desarrollo. También hay un 
apartado en el concurso para impulsar 
proyectos de creación de documentos 
audiovisuales llevados a cabo por 
alumnos y alumnas de los diferentes 
centros educativos españoles. El con- 
curso pretende además contribuir a au- 
mentar los fondos de la Videoteca 
educativa del MEC. 

Equipamientos 
Las actuaciones en el campo del 

equipamiento se han orientado a cum- 
plir las condiciones que permitieran el 
trabajo. La selección siempre se ha he- 
cho teniendo en cuenta exclusivamen- 
te criterios de coste-calidad, rechazan- 
do la idea de que en educación se 
puede usar equipamiento poco potente 
o de segunda clase y elevando los es- 
tándares hasta el punto más alto posi- 
ble en cada momento. 

El equipamiento audiovisual consis- 
te en dos magnetoscopios con sus co- 
rrespondientes receptores de televisión 

y un equipo de iluminación y sonido. 
Aunque este equipamiento tiene una 
cierta capacidad de edición, no es esa 
la línea que se apoya desde el PNTIC, 
por lo que no se ha potenciado el en- 
vío de mesas de edición. El esquema 
sugerido ha sido la centralización de 
equipos en un aula de audiovisuales a 
la que acudir cuando el profesorado 
considera conveniente usar los mate- 
riales de paso enviados por el proyecto 
o adquiridos por ellos mismos. Este 
aula tiene en los centros un uso muy 
diversificado tanto en horas lectivas 
como en actividades extraescolares. 

En la fase de generalización, las do- 
taciones son mucho más importantes 
numéricamente, y tienden no sólo a 
crear un aula de medios audiovisuales, 
sino a que estos recursos se encuentren 
también en otras dependencias de los 
centros educativos (en todas en las que 
sean necesarios). 

En estos momentos, el PNTIC se en- 
cuentra desarrollando la fase de gene- 

Participación en el Proyecto Mercurio 
El PNTIC actúa sobre 

los centros que se encuen- 
tran bajo la gestión directa 
del MEC. Hay siete Comu- 
nidades Autónomas que 
tienen plenas competen- 
cias en materia de educa- 
ción (Cataluña, País Vas- 
co, Valencia, Galicia, 
Canarias, Andalucía y Na- 
varra), y que tienen por lo 
tanto su propia política en 
materia de nuevas tecnolo- 
gías. La politica educativa 
en el resto de comunida- 
des es diseriada y gestio- 
nada por el MEC, y es en 
ese á i h : ~  127 ;i:ob: n r a s )  

en el que actua el PNTIC. 
Hay contactos frecuentes y 
periodicos entre los repre- 
sentantes de los distintos 
planes autonómicos y el 
Programa, y se puede de- 
cir que el nivel de coinci- 
dencia en planteamientos y 
acciones es grande 

Los proyectos Atenea y 
Mercurio van dirigidos a 
centros publicos del area 
de gestion del MEC, y para 
participar, los centros han 
de presentar sus candida- 
turas a la convocatoria 
anual que se publica en el 
BOE ( 'a  c o r r t s m - d  e r ie  a 

este curso ha salido el pa- 
sado 10 de diciembre de 
1992) en la que se especi- 
fica la forma de actuación. 
Los centros han de conse- 
guir acuerdo del Claustro y 
del Consejo Escolar y asu- 
mir dos o tres de los pro- 
yectos estandar que se 
especifican en la convoca- 
toria. Además, han de 
asumir las acciones de for- 
mación orientadas a ase- 
gurar que las tecnologías 
llegan a los alumnos, ac- 
ciones que preceden a la 
llegada del equipamiento a 
los centros 
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ralización de los proyectos Atenea y 
Mercurio e iniciando la andadura ex- 
perimental del Proyecto Mentor. 

Entendemos la generalización en 
dos sentidos: en extensión y en pro- 
fundidad. La generalización en exren- 
sión consiste en hacer llegar a todos 
los centros educativos las tecnologías 
de la información para que puedan Ile- 
gar al alumnado. Las dificultades pre- 
supuestarias de los últimos tiempos 
hacen que no hayamos logrado el rit- 
mo deseado en incorporación de nue- 
vos centros a los proyectos. Sin em- 
bargo, las estrategias de formación del 
profesorado y los mecanismos de 
compra y distribución de equipos, 
software y material de paso, están a 
punto para el momento de la generali- 
zación en extensión. 

La generalización en profundidad se 
refiere a las acciones para que las tec- 
nologías de la información lleguen al 
100% de los alumnos en los centros 
que ya participan en los proyectos. Se 
trata de que todos los alumnos em- 
pleen un tiempo significativo en el uso 

Uno de los efectos de la 

generalización será la fusión de' 

los proyectos Atenea y Mercurio, 

que, sin perder cada uno su 

identidad, llegarán a los centros 

simultáneamente 

de esas tecnologías con finalidad cu- 
rricular. Debo resaltar que el objetivo 
son los alumnos y que no se trata de 
que todos los profesores del centro en 
cuestión tengan formación y se com- 
prometan a usar las tecnologías de la 
información con frecuencia. aunque 
sería deseable. No es bueno imponer 
esa metodología al sector del profeso- 
rado que rechaza las tecnologías de la 
información. Pero si hay un colectivo 
grande de un centro que asume ese uso 
y esto se hace por seminarios o depar- 
tamentos (por ejemplo, todos los pro- 

fesores de Inglés, o todos los de Lengua), 
al ser asignatum obligatoriüs para la tota- 
lidad del alumnado en algún momento de 
su estancia en el centro, necesariamente 
entran todos en contacto significativo con 
las tecnología.. . 

Todo esto significa un gran esfuerzo 
tanto en formación del profesorado 
(centro por centro y llegando al mayor 
número posible de docentes). como en 
dotación (vanas aulas de ordenadores, 
magnetoscopios y receptores abundan- 
tes, software en cantidad y calidad 
adecuadas,...). Esto, sin olvidar la pro- 
ducción de los paquetes de recursos 
multimedia a los que se aludía en el 
artículo. que suponen un gran trabajo 
al tratarse de una concepción nueva, 
sin modelos previos en que apoy arse. 

Uno de los efectos de la generaliza- 
ción será la fusión de los proyectos 
Atenea y Mercurio, que, sin perder ca- 
da uno su identidad, llegarán a los cen- 
tros simultáneamente. No se concibe 
ya una separación de planteamientos 
entre las tecnologías audiovisuales y 
las informáticas. Incluso la tendencia 

- > 

VIDEOTECA, PROGRAMOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACI~N 

La mediateca del PNTIC 
La Mediateca es un ser\.icio abierto al público que ofrece 

el Programa de Nuevas Tccnologíiis de la Informacicín y la 
Comunicación para consultiis sobre todo 10 relacionado con 
inforniiitica y rnedios audiovisuales en la enseñanza. 

Se cncuciitrn ubicada en la sede de los Servicios Centra- 
les dc PNTIC (Torrelaguna n" 58. Madrid) y cualquier inte- 
resado puede visitarla en horario dc mañana ( 10 ;t 14 h.). de 
luric\ a viernes. Allí encoiitrará la colcccicíii de sofTware 
educa t i  \.o ( Programoteca i niiis coiiipleta de niwtro p i s .  Se 
pueden consiiltnr los progrmas que el Proyecto Atcnea ha 
hccho llegar ;i los cci i t rc~ y taiiihithi grün cmtidiid de soft- 
ware que ha sido e\;iluado y dejado cn dcptisito, junto con 
programas proccdcritc\ de concursos y de compras. 

En el tcrreno de lo d i o \  isu;tl (Vidcotcca) existe algo si- 
milar. Hay cientos dc cintas tle \,ítlco (y tainhi6ii de audio) 
de finalidad educati\a. producido\ por el PNTIC. o bici1 cn- 
cargadas. compradas. ctci.icrii. Junto con todo eso. hay u n  
iiiiporiantc Centro de DocunicntaciAn. eii el que destacan 
las revistas dc tcinas tecnológicos en la educación y peda- 
gógicos (ordcnailores. video. cine. fotopr~tla. pedagogía, 
ciciici;~. tccnicít ... 1. No existe servicio de préstamo sobre 
ninguno Jc los Sondos. pero el servicio de consultas cs libre, 
y cui\tcn ordenadores. iiiagiictófonos y i n a g e n t ~ ~ ~ i ~ p i m a  
di\pohicicíri de los vi.ritaiites. 

Pa1.a visitiir la Meiii:~tec;t hiiy que pasiir por Madrid. pem 
se puciic cori~ult;ii- el c;itálopo tanto de programas de ordcna- 
dor coiiio dc \ ídcos por vía tclciiiá~icn dculc ciialquicr punto 
de España n t r a v k  del Ccnli-o de Servicio IhL'rtcs. Existe la 
opci<íii de consultar. las h w x  de datos conespmliciitcs. que 
cuentan con iiiccanisinos Jc acceso guiado parii que los ex- 
períos y los que no lo sean puedan consultar los fondo$. 

La estructura de la base de datos de la videoteca se ha 

ccsitlades del Centro. Expucsio iiiiiy c~quem:iticariiente. es- 
trl formada por los sipuientes apartados: 

A.- Ikscripcihn bibliogrAficii 1 1. -  Rcgi\iro= 1 2 . -  Tiriilo= I 3.- Men- 
ción de rc.\poiis;ihilidud: 1 J.- tiditor-Di\irihiiidor: 1 5.- Lhcripcií~n: 1 
6.- Scric: 17.-  Noi;i\: 1 S.- Sigtiatiirs 
B.- Ikwripcii,n del criitrnidol I .- Dtx~ipoirs / 7.- Niwl rulucüiivtr= 
C.- Ilatos adiiiiiiistrati~ots 1 I .- I<vüliiaci<in= / 2.- Pr&t;iiiio= 1 3.- Ad- 
qu i \ i i i t in=  1 J.- Fecha dc ciitratla= 

Los caiiipos seguidos de = (igual) perniitcn. en el pm- 
giaiii;i Kiiosys iiiilizado en la nietliatccn. i;i búsqiie~~ii por 1 
cualquicio tlc las palahrüs que lo iiitcg~.;in. ~iiic~itrits quc 
aquello que \ a n  seguidos de : (dos punto\) scílo kicililaii 
inliwni;icióri de las pitlahias que se hnyitn introducido siihra- 
yadas. 

La videoteca consto de 1.783 vídcos registrados. clasifica- .. 
dos en las siguiente signiituras que pcrniiten reagrupar las , 

cintas por áreas: , 
LYL-Lehpua y Liirrdiurii (107 iitiilo\). 
LEX-Lxngua rxtrünjerii 185 título.;). 
TEC-Teciiologí;i (57  t i i i i l ~ i ~  I. 
CS-Cieiici;i\ Socinlc\ r 40 lítulo\). 
MA'r-b!iiteii>iticii\ ( X  l ~itulo.; ). i 

M/\VSlc.dios ;iudioviwilca (23 títulos). 
l'Fl.'oi-iii;icitiii del Prolesorcido 158 i i iu lo~) .  
INt-Intorni i t ic ;~ (45 i i t ~ ~ l o ~ ) .  . i 
I'KI hl- F.duciiri<iii Primaria i 79 titulo\). 
CN-C'iziici;i\ Nlitiiralc~ (301 tiiulox). 
El~'-~llu~~~icloll 1:1\1c;i I3X 1í l~I lKj .  
MLS-Mii\ic;i (00 iiiiili>\j. 
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de los ordenadores hacia las aplicacio- 
nes gráficas y el vídeo digital o de los 
equipos audiovisuales a incorporar 
tecnología digital en todos los proce- 
sos apuntan también en esa dirección. 

Con respecto al trabajo dentro de los 
Servicios Centrales del PNTIC, el centro 
de atención en estos momentos lo consti- 
tuye la preparación de los "paquetes de 
recursos", que son conjuntos multimedia 
de materiales dirigidos a la autoforma- 
ción del profesorado, pero que contienen 
también materiales que pueden ser usa- 
dos en la formación presencial (en los 
CEP o en los propios centros educativos) 
y también materiales para el aula Contie- 
nen propuestas de trabajo, guías de apren- 
dizaje sobre las herramienta informáti- 
cas y audiovisuales, progamas de 
ordenador genéricos o específicos, vídeos 
demostrativos o videodocumentos utili- 
zables directamente, manuales, etcéterd. 
Habrá paquetes de recursos dirigidos a 
todas lai árca(i y niveles de las enseñan- 
zas anteriores a la Universidad y, dado su 
carácter modular, podrán crecer hasta al- 
canzar su tarnaiio idcal. 

También se trabaja en los Servicios 
Centrales en la incorporación de nue- 
vos planes, como el de Música Asisti- 
da por Ordenador, en la actualización 

de acciones anteriores, como el L a b  
ratorio Asistido por Ordenador; en la 
producción de vídeos o en la puesta a 
punto de las actividades telemáticas. 

Respecto a estas últimas, hay que se- 
ñalar que el PNTIC está haciendo un 
gran esfuerzo en poner a disposición 
de la comunidad educativa un conjun- 
to de herramientas telemáticas que 
contribuyan a incorporar con efectivi- 
dad esa nueva e importante rama de 
las Tecnologías de la Comunicación y 
la Información. En los Servicios Cen- 
trales del Programa ha entrado en fun- 
cionamiento un Centro Servidor de 
lbertex que da servicio de acceso a ba- 
ses de datos, información, debates y 
mensajería. Algunas de las opciones 
son abiertas a toda la comunidad edu- 
cativa (padres, alumnos, profesores, ...) 
y otras están dirigidas en primera ins- 
tancia a los centros que participan en 
los proyectos. El servicio se da por 
Ibertex (40 canales) en el nivel de acce- 
so 031 y hay dos identificativos. Todos 
los interesados pueden acceder a esos 
servicios si poseen un modem para Iber- 
tex (norma V.23) y marcan cualquiera 
de los dos siguientes números: 
031*217029506#,031 *217028614# 

Una vez dentro de la aplicación, se 

i 
indica a los "visitantes" los pasos que i \ 
deben seguir si quieren conseguir un 
indicativo para acceder a los servicios 1, 
reservados (mensajería y ciertos tablo- L 
nes de preguntas y respuestas). 

También existe un centro de mensa- 
jería electrónica por red telefónica 
conmutada (un *'BBSf' en la terminolo- 
gía inglesa al uso) que se recomienda 

\ para usos locales dadas las altas tarifas - 
de esa red para conferencias interpro- 
vinciales. Cada centro de profesores se (' 2 
puede constituir en un BBS para co- 
nectar los centros de su zona de in- 
fluencia. Las aplicaciones en esta pla- 

Q 
taforma (red telefónica conmutada) 2 
son más rápidas, vistosas y completas C) 
que las de Ibertex, pero los precios son 
prohibitivos para uso frecuente en cen- 5 - 
tros educativos. En este sentido, sería 
deseable una política especial de Tele- 
fónica hacia las aplicaciones educati- 
vas. 

-. . 

Carlos San José es Consejero T4cnico 
del Programa de Nuevas Tecnologías de la 
Infomacibn y de la Comunicación del MEC. 

- 
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Nombre (o razón social) .......................................................... 
Apellidos ....................................................................... 
Dirección ....................................................................... 
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Código Postal. ....... Provincia . . . ................................ : ........ 
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1 FORMA DE PAGO QUE ELIJO: 

- Domiciliación bancaria 

- Talón nominativo a favor de TILDE, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. 

- Giro postal nQ .............. 
- Contra reembolso (se incrementar& en 200 ptas. para gastos de envío) 

O - Contra presentación factura 
- 

Enviar a TILDE SERVICIOS EDITORIALES. Baeza 4. Of. C 
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PROGRAMA "AUDIOVISUAL m 

EN LA ENSENANZA" 
@ ADOLFO BELLIDO LOPEZ 

A partir del próximo curso 1993-94 
está prevista la inauguración del Cen- 
tro de Nuevas Tecnologías de la C e  
munidad, de forma que se agruparían 
en un determinado centro los progra- 
mas audiovisual e informático. Para 
llevar a cabo los diferentes programas 
de formación que se estructuren desde 
dicho centro se seguirá contando en 
todo momento con la infraestructura 
de los Centros de Profesores. así como 
con la colaboración de los distintos 
asesores en la materia, con los que 16- 
gicamente se consensuarán las diferen- 
tes formas y modelos de actuación. 

Con los diferentes programas de for- 
mación se trata de formar a profesores 
y alumnos en el terreno de la comuni- 
cación audiovisual, así como también 
en orientar sobre el uso, análisis y pro- 
ducción de material audiovisual en las 
diferentes materias cumculares. El fin 
primordial sería crear coordinadores 
audiovisuales en los diferentes centros 
docentes no universitarios. 

Actualmente el programa de forma- 
ción desarrolla los apartados de forma- 
ción, producción y relación con otros 
programas. Pasemos a analizar deteni- 
damente cada uno de estos apartados. 

Cursos pan el profesorado 
Los cursos Institucionales que se 

iniciaron en el curso 1990191 se desa- 
rrollan en toda la Comunidad en tres 
fases y con una duración entre las 100 
y 150 horas. La primera fase se deno- 
mina de impartición. Tiene lugar du- 
rante los meses de julio y septiembre y 
durante ella los profesores/alumnos es- 
tudian los diferentes medios audiovi- 
suales y su lenguaje de forma general. 
Los cursos se dirigen a profesores de 
cualquier nivel no universitario, se 
parte de los conocimientos más ele- 
mentales de la comunicación audiovi- 
sual. La segunda fase de experimenta- 

El prograrna Audio\~isual, 
dirigido a los prqfesores y 

centros docentes de la 

Cornitnidad Valenciano, depende 

del Sen.icio de Formacicjn del 
Profesorado de la Dirección 

General de Ordenacicín e 

Innoilación Educ~ori\w integrada 
en la Consellería de Culturu, 

Educación y Ciencia de la 

Generalitat Valenciano. Los 

encargados de desarrollar los 
diferentes cursos de formación 

son los asesores en tnedios 

audiovisuales ?/o en plística 
visual de los correspondientes 
Centros de Prqfesores de la 

Comunidad. La coordinación 
general se efectúa actualtnente 

desde el CEP de Valencia. 

ción en el aula supone un trabajo prác- 
tico sobre un determinado medio -ela- 
boración. evaluación de material, uni- 
dades didácticas-. Los profesored 

alumnos trabajan a lo largo del curso 
(desde octubre hasta abril) en peque- 
ños grupos en reuniones semanales de 
tres horas, con el fin de elaborar unos 
modelos de trabajo de aplicación al 
aula. La tercera fase lleva implícita la 
elaboración de una memoria, que debe 
entregarse durante los meses de mayo 
y10 junio. El número de profeso- 
reslalumnos por curso es de 20. Hasta 
el momento, incluyendo los cursos que 
se llevarán a cabo durante el actual 
curso, se han llevado a cabo siete cur- 
sos en la Comunidad. 

También en cada centro de profeso- 
res se organizan a lo largo del año una 
serie de cursos generales o específicos 
sobre los medios audiovisuales con 
una duración que oscila entre las vein- 
te y cincuenta horas. 

Actualmente existen asesores de au- 
diovisuales en los centros de profeso- 
res de Elche (Alicante), Benidorm 
(Alicante). Castellón, Torrente (Valen- 
cia), Valencia capital y de Plástica y 
visual en los centros de profesores de 
Alicante y Godella (Valencia). Se 
cuenta también con la colaboración de 
asesores de otros Centros de Profeso- 
res, que sin ser asesores de la materia, 
sí son especialistas en algún medio de- 
terminado (caso del Centro de profe- 
sores de Játiva (Valencia) y de la ex- 
tensión de Utiel dependiente del 
Centro de profesores de Torrente. 

Ciclos de cine y visitas a exposiciones 
Se han iniciado ambos proyectados, 

que se encuentran en fase de experi- 
mentación. El primero de ellos, los ci- 
clos de cine, trata de llevar el cine y 
conocer el lenguaje cinematográfico. 
La visita a exposiciones trata de con- 
seguir que el alumno no solamente 
acuda a exposiciones relacionadas con 
el medio audiovisual sino que tambiCn 
se vea involucrado en el estudio del 
hecho artísticolcomunicativo. La asis- 
tencia a una sesión de cine o a una ex- 
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posición se plantea, pues, como un ac- 
to educativo. El aprendizaje no se cie- 
rra en el aula, sale fuera. Cualquier si- 
tuación es propia para ello. 

Desde el propio profesor se trata de 
llegar a la formaciÓn/informaciódco- 
nocimiento del alumno. Las visitas a 
exposiciones se experimentaron con la 
asistencia a dos exposiciones fotográ- 
ficas en la ciudad de Valencia y a otra 
sobre recuperación de películas organiza- 
da por la Fhoteca Valenciana. En todos 
los casos se contactó con los centros inte- 
resados y se procedió a reunir a los profe- 
sores que posteriormente acompañan'an a 
sus alumnos a la exposición prevista. El 
profesor desarrolló la exposición con el 
fin de que pudiera "ambientar" a sus 
alumnos para la citada visita. También se 
le entregó un material sobre posibles tra- 
bajos que &berían llevar a cabo los 
alumnos con anterioridad y posterioridad 
a la visita 

Los ciclos de cine se han desarrolla- 
do durante dos años, el primero en la 
ciudad de Valencia. el segundo ade- 
más en las ciudades 
de Alicante y Caste- 
llón, así como en las 
poblaciones de Pu- 
zol (Valencia) y El- 
che (Alicante). Se 
ha conseguido la 
colaboración de di- 
ferentes entidades y 
Organismos intere- 
sados en el tema co- 
mo Filmoteca, Di- 
rección General de 
Medios, Servicio de 
Cine de Cultura, 
Ayuntamiento ... Se 
organizaron cada 
año dos ciclos de 
cuatrolcinco uelícu- 

actividad. En esas reuniones también 
se comentaban y analizaban las pelícu- 
las que iban a proyectarse, así como se 
profundizaba en la razón del ciclo pre- 
visto. En el caso de que las películas 
proyectadas (eran las mismas en todas 
las localidades, ya que pasaban de un 
lugar a otro) hubieran sido editadas en 
vídeo se procedía a entregarles un ví- 
deo-montaje-resumen con una serie de 
diferentes secuencias representativas 
de cada una de las películas para que - 
con las orientaciones pertinentes- pu- 
dieran ser trabajadas en clase con pos- 
terioridad a la proyección. Se 
entregaban también una serie de folle- 
tos para el alumno donde aparecían 
críticaslanálisis de las películas pro- 
yectadas, pequeñas referencias a los 
directores y técnicos más importantes 
de las misma$, así como una serie de 
preguntas sobre las películas con el fin 
de que fueran contestadas con poste- 
rioridad a la proyección. 

La sesión de cada película constaba 
de una presentación, proyección y co- 

loquio. En cada 

Una de las aspiraciones del 

programa consiste en crear una 

videoteca didáctica lo más 

completa posible, desde donde 

se puedan distribuir vídeos 

didácticos a todos los centros de 

profesores de la Comunidad. 

las, el *rime;o para 
alumnos del ciclo superior de EGB 
(especialmente octavo), el segundo pa- 
ra alumnos de EEMM (tercero de BUP 
o similares). Los alumnos por sesión 
(de cada película se dieron varias se- 
siones) no podían superar los 200. Era 
necesario que los asistentes a una de- 
terminada película del ciclo acudiesen 
a las restantes. La iniciación al lengua- 
je cinematográfico (o simplemente al 
interés por el hecho fílmico) no era 
trabajo de una sola sesión sino de una 
serie de ellas. La forma de plantear es- 
ta formación era parecida a la efectua- 
da en las visitas a exposiciones; es de- 
cir, se reunía a los profesores que iban 
a acompañar a sus alumnos a las sesi* 
nes de cine, con el fin de orientarles 
sobre el trabajo en el aula previo a la 

una de las partes 
(de ahí que el 
número de 
alumnos por se- 
sión fuera redu- 
cido) tenían que 
estar presentes 
todos los alum- 
nos asistentes. 

Actualmente 
se está tratando 
de ampliar estas 
sesiones a todos 
los lugares de la 
comunidad don- 
de, existiendo 
centros de profe- 
sores, se cuente 
con unos locales 

adecuados de proyección. Para llevar a 
cabo esta actividadlpropuesta es im- 
prescindible contar, además de con los 
diferentes Centros de Profesores, con 
la colaboración de diferentes Organis- 
mos (Filmoteca, Ayuntamientos, Or- 
ganizaciones Culturales...). 

Experimentación en aula 
Desde el comienzo de existencia de 

los centros de profesores en la Comu- 
nidad (año 1986) de manera general o 
particular enlde los Centros de Profe- 
sores se vienen llevando a cabo dife- 
rentes experiencias para introducir los 
diferentes medios audiovisuales en el 
aula. Una de estas experiencias ha tra- 
tado de realizar un amplio proyecto 
que plantea el análisis/trabajo delcon 

los medios de comunicación audiovi- 
sual (historieta gráfica, fotográfica, fo- 
tografía, publicidad, cine) a lo largo de 
los cursos de EGB. 

Seminario de Audiovisuales 
En la mayoría de los Centros de Pro- 

fesores funcionan una serie de semina- 
rios que trabajan la forma de incorpo- 
rar el audiovisual a diferentes 
asignaturas, lo que ha posibilitado en 
bastantes casos la elaboración de guías 
para el trabajo en el aula de diferentes 
temas, desde el punto de vista audiovi- 
sual. Citemos las guías llevadas a cabo 
en el CEP de Valencia para lengua y 
literatura y ciencias sociales. En todos 
los casos se trató de utilizar una serie 
de películas que plantearan bien la re- 
lación entre cine y literatura (La venta- 
na indiscreta) o el acercamiento a 
diferentes periodos históricos (Esqui- 
luche, Tiempos modernos, En busca 
del fuego -nivel de EGB- y Galileo; 
Surcos, Tiempos modernos, En busca 
del fuego, El nombre de la rosa, El 
Cid, Ulises, y un estudio sobre el quin- 
to centenario a través del cine -nivel 
de Enseñanzas Medias-). 

Elaboración de videos didácticos 
Se han elaborado una serie de vídeos 

sobre la imagen en general o sobre di- 
ferentes experiencias o temas concre- 
tos de interés para el profesorado. El 
material producido va dirigido al aula 
y se centraliza en temas o experiencias 
concretas de centros y profesores con 
el fin de que puedan ser conocidas y 
difundidas por la Comunidad. 

Se ha experimentado un deterrnina- 
do esquema de vídeo que pueda servir 
de forma precisa a la enseñanza de de- 
terminados temas en el aula. 
Los diferentes guiones son elaborados 

por profesores expertos en las diferentes 
material. El guión técnico es consensuado 
con los responsables del rodaje. 

El departamento de producción ins- 
talado momentáneamente en el CEP 
de Valencia ha contado con dos profe- 
soresltécnicos y el coordinador del 
programa. Se ha trabajado en U-Matic 
baja banda. En el Centro de Nuevas 
Tecnologías se contará además con 
una edición lo más simple, en un pri- 
mer peldaño, en Betacam. 

Videoteca educativa 
Una de las aspiraciones del progra- 

ma consiste en crear una videoteca di- 
dáctica lo más completa posible, desde 
donde se puedan distribuir vídeos di- 
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dácticos a todos los centros de profe- 
sores de la Comunidad. 

El uso o presencia de los videos no 
sena, en sí mismo, un objetivo deter- 
minado sino que se tendría en cuenta 
igualmente la posibilidad de conseguir 
una evaluación amplia y detenida del 
material existente para que el profeso- 
rado pudiera tener una primera refe- 
rencia del material existente. 

Para que esta evaluación genemi sea 
una realidad el futuro centro de nuevas 
tecnologías deberá tener una serie de p m  
fesores especialistas audiovisuales en las 
diferentes áreas cuya misión sería tanto la 
de evaluar programas, como la de e k b  
rar guiones sobre temas concretos. 

Relación con otras instituciones 
El programa de medios Audiovisua- 

les ha colaborado con diferentes Orga- 
nismos e Instituciones, como por 
ejemplo ocurrió en la organización de 
apartado escolar en el congreso "Qué 
miras I", así como en la organización de 
"encuentros escolares" del certamen Ci- 
nema Jove, que desde sus inicios ha su- 
puesto el encuentro anual de los diferen- 
tes centros educativos del Estado Español 
(profesores y alumnos) interesados en el 
tema de la comunicación por medio de 
las imágenes. Desde hace unos años tam- 
bién se está presente en las Reuniones de 
Coordinadores de Programas Audiovi- 

sudes de las diferentes Comunidades 
con competencia plena, única forma 
de crear unas vías comunes y prácticas 
de funcionamiento tanto para el estu- 
dio de la imagen como para la forma- 
ción y producción de materiales Au- 
diovisuales. 

Centro de Nuevas Tecnolográs 
La puesta en funcionamiento del 

Centro de Nuevas Tecnologías de la 
Comunidad implica una serie de obje- 
tivos que los resumiremos en la forma 
siguiente: 

- A corto plazo 
. Elaborar un proyecto educativo au- 
diovisual a nivel de Comunidad: crear 
la función de coordinadores audiovi- 
suales de centros educativos y dota- 
ción a los centros. 
. Funcionamiento de los ciclos de cine 
a nivel de Comunidad 
. Cursos de formación 
. Estrategias para la evaluación de pro- 
gramas 
. Plan de Aplicación de los medios au- 
diovisualesen la Comunidad 
. Videoteca didáctica 

- A medio plazo 
. Catalogación de material de los dis- 
tintos Organismos 
. Evaluación y catalogación de mate- 
rial audiovisual por áreas 
. Elaboración de guías didácticas y tra- 

bajos para la utilización del audiovi- 
sual en las diferentes áreas educativas 
. Experimentación en el campo del vi- 
deo interactivo 
. Producción y evaluación de materia- 
les en Centros 
. Promover la realización de cartas vi- 
deo 
. Introducción de experiencias educati- 
vas 

- A largo plazo 
. Evaluar los diferentes procesos de 
formación y coordinadores de centros 
. Evaluar los ciclos de cine 
. Editar revistas y publicaciones orien- 
tativas sobre material audiovisual 
. Elaboración de una biografía comen- 
tada sobre el tema audiovisual 
. Experimentación del vídeo disco 
. Funcionamiento de centros asociados 
. Catalogación de materiales AVs de 
los centros educativos. 

Adolfo Bellido L6pez trabaja en el 
CEP de Valencia, Centro desde el que se 
coordina actualmente el Programa de Au- 
diovisuales en la ~nseñanza- 

CEP DE VALENCIA 
Juan de Garay, 25 
460 17 Valencia 

(96) 378 70 52 

CINEMA JOVE 
Entre las líneas de actuación del programa Cinema Jove, - Debates y encuentros. Profesionales del mundo audio- 

que organiza el Institut Valencia de la Joventut y que al- visual. Jóvenes realizadores. 
cama este año su octava edición, destacan las siguientes: - Encuentro escolar. Supone un punto de reunión e inter- 
- Favorecer la presencia de obras de jóvenes en festivales cambio de ideas y experiencias de profesores y alumnos 
y eventos especiales del mundo audiovisual en diferentes que trabajan el audiovisual en los centros escolares. Este 
países. encuentro se estructura en varias secciones: Concurso de 
- Apoyar la organización de programas de Grupos de escolares realizadores de cine vi- 
difusión de obras realizadas por jóvenes (ci- $ deo (podrán tomar parte los grupos de jóvenes 
clos, monografías, proyecciones). cuyos miembros sean menores de 20 años y que 
- Facilitar la circulación de información que ' 

J representen a centros de EGB, EEMM, EPA, 
pueda ayudar a los jóvenes creadores a la re- 
alización de sus obras. 

Es, sin embargo, su actividad central la or- 
ganización del Festival Internacional de Ci- 
ne y Vídeo, cuya estructura es la siguiente: 
- Sección Oficial. Festivat Internacional de 
Jóvenes ~edizadores de Cine (largometrajes 
y cortometrajes). Festival Nacional de Jóvenes Realiza- 
dores de vídeo. 
- Sección Informativa. Cine y vídeo 
- Secciones especiales. Panoramas temáticos (cine y vi- 
deo). Presentación de Escuelas de Cine. Obras premiadas 
en otros festivales. 

~Sociaciones y Talleres). Muestra de otros Fes- 
tivales Escolares. Exposici(ín de Experiencias 
Audiovisuales en el aula. Actividades comple- 
mentarias (talleres. coloquios). 

La VI11 edición del festival tendrá lugar del 
22 al 27 de junio. El plazo de inscripción, que 
ha comenzado ya, finaliza el día 30 de abril. 

Para más información: 
Institut Valencia de la Joventut 
C/ de I'Hospital, 11 
46001 Valencia 

(96) 386 97 10 
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AREA DE NUEVOS MEDIOS 

En este Area de Nuevos Medios Di- 
dáctico.~ A udiovisuales llevarnos kdba- 
jando desde hace años en la creación de 
un Programa Institucional que aúne es- 
fuerzxs cara a una introducción conjunta 
de los Medios Audiovisuaies e Informáti- 
cm. Estamos integrados en el Gabinete 
de Estudio para la Rejwmu Educativa 
de Galicia, en el que compartimos l a b  
res con los responsables de otras áreas 
curriculares clásicas (Lengua, Matemáti- 
ca, Ciencias de la Naturaleza ...) Intenta- 
mos propiciar el uso de los Nuevos Me- 
dios, dentro del apoyo metodológico a la 
implantación de la LOGSE. 

El concepto Nuevos Medios, designa 
la integración educativa de los medios 
audiovisuales e informáticos, combi- 
nados para la elaboración de materia- 
les didácticos impresos y aplicaciones 
educativas (programas didácticos in- 
formáticos y10 audiovisuales). 

Este programa de introducción de 
los Nuevos Medios en la educación 
tiene como objetivos principales: favo- 
recer la incorporación a la práctica do- 
cente de los métodos y medios didácti- 
cos de la Reforma; buscar la 
introducción de los Nuevos Medios en 
los currículos escolares, tal como está 
definida en los Diseños Curriculares 
Base de las áreas. 

Las estrategias más recomendables 
para el buen funcionamiento del progra- 
ma son: actualizar los procesos de ela- 
boración de materiales de apoyo e intm- 
ducir los Nuevos Medios Didácticos. 
Cambiar las actitudes del profesorado 
con respecto a la utilimción didáctica de 
los NMs y a las dificultades técnicas 
asociadas a su empleo. Facilitar los inter- 
cambios de opiniones, experiencias y ma- 
teriales entre los profesores, como parte 
del proceso de elaboración del PCC y del 
PEC. Unificar las acciones en materia de 
NMs Audiovisuales e Informáticos, bajo 
el concepto de Nuevos Medios. 

Líneas de acción 
La\ principales líneas de acción p 

drían resumirse en: dotar a los Centros 
de Formación Continuada del Profeso- 
rado KEFOCPs). de líneas de trabajo 
coherentes acerca de la aplicación di&- 
íica de los NMs. Redefinir las dotaciones 

de Nuevos Medios. Establecer un pro- 
cedimiento de adscripción de los Cen- 
tros al plan, que en un principio serán 
parte de los Centros que anticiparon la 
Implantación de la E.S.O. en nuestra 
Comunidad. Establecer un procedi- 
miento, ligado al anterior, para que los 
profesores accedan a la formación en 
NMs que impartirá en los CEFO- 
COPs, relacionándolo con la forma- 
ción específica de cada área cumcular. 

Videotecas 
Galicia no cuenta con un programa 

específico de Medios audiovisuales, 
desde la experiencia llevada a cabo en 
el año 1982, Video nu Escola. En 
aquel momento, se instauraron video- 
cecas de préstamo en cada una de las 
delegaciones provinciales de educa- 
ción, para dar cobertura a los centros 
de enseñanza que quisiesen obtener 
materiales en soporte vídeo en concep- 
to de préstamo. Asimismo, las Delega- 
ciones Provinciales de la Consellería 
de Cultura contaban con servicio de 
préstamo de materiales realizados por 
productoras gallegas que habían obte- 
nido subvención para afrontar la pro- 
ducción. 

En 1983 se crean los Centros de Re- 
cursos en la Comunidad autónoma, de- 
pendientes del Programa Nacional de 
Educación Compensatoria. Aquellos 
23 centros son hoy casi 40 e intentan 
cubrir, con atención comarcal, las ne- 
cesidades de los centros de su zona. 

En 1990, se crea la Escola de Imaxe 
e Son de Galicia (Escuela de Imagen y 
Sonido), que es a la vez un Centro de 
Formación, en cuanto que imparte un 
Módulo 111 de Imagen y Sonido, un 
Centro de documentación en Pedago- 
gía de la Imagen, ya que estamos in- 
tentando que se disponga allí de las 
experiencias basadas en el uso de Me- 
dios Audiovisuales llevados a cabo en 
nuestra Comunidad y un Centro de 
Producción de Programas Educativos, 
en cuanto pueda funcionar como tal 
cuando las dotaciones presupuestarias 
así lo permitan. 

En 1992, se forma la red de CEFO- 
COPs, similares en su estructura a los 
CEPs del territorio MEC. Este área del 

DIDACTICOS 

Gabinete de Reforma, cuenta con de- 
pósito de materiales audiovisuales 
principalmente en soporte vídeo, que 
provienen de intercambios con otras 
comunidades y10 instituciones, dispo- 
nibles para consulta por parte del pro- 
fesorado que lo solicita. Contamos 
también con una reducida muestra de 
lo producido por algunas editoriales 
audiovisuales. 

Lo ideal .sería que cada Centro educati- 
vo contase con una videoteca propia, de 
igual forma que cuentan con una biblio- 
teca. Los problemas son muchos, ya no 
sólo de orden económico, sino también 
estructural. La faha de espacios adecua- 
dos pwa este cometido -se trata de mate- 
rial magnético-, el altísimo coste de una 
producci6n comercial -aunque por lo que 
le cuesta a Educación cinco copias de un 
probpna, se venden derechos de emisión 
para televisión- la gran cantidad y diver- 
sidad, así como de tratamiento de los pm- 
gamas audiovisuales comerciales, difi- 
cultan la adquisición centralizada de 
colecciones, de la que, hemos de recono- 
cerlo, no somos muy partidarios. 

Muchas producciones pam otros me- 
dios, principalmente TV, son ofrecidas a 
la institución educativa por parte de las 
editoras, cuando sus costes ya han sido 
rentabili7ados, en un afán de optimizar la 
inversión, llegando a ofrecer, telecinados 
de viejas películas en 16 mrn. o incluso 
de S-8, disponibles ya en el centro en so- 
porte de cine, pero que ante la fawinacih 
del vídeo, adquieren a la productora. 

Es patente que sería de mayor interés 
que el acopio indiscriminado de materia- 
les, preocupase por el aprovechamiento 
parcial de algunos documentos en vídeo, 
explotándolos, optimizándolos en su uso; 
uso diseñado por el docente y en el que 
haría patente la dimensión didktica de 
las producciones. 

--- 

José Búa'González es responsable del 
Área Novos Medios Didácticos del Gabinete 
para la Reforma Educativa. 

Consellería de Educación. Área 
Novos Medios. Rúa Viiialdía, 33-35. 
15706 Santiago de Compostela. 
a (981) 53 11 60 
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PROGRAMA DE MEDIOS 

La orden de 12 de febrero de 1986 por 
la que se crea la estiuctura administrativa 
necesaria para el desarrollo del Programa 
de Medios Audiovisuales (PMA), especi- 
fica las siguientes funciones: 

Coordinar los trabajos de los semi- 
cios de recursos audiovisuales existen- 
tes en el Departamento de Enseñanza 
para optimizar su rendimiento. Mante- 
ner actualizada la información sobre la 
tecnología audiovisual y encargarse de 
su difusión. Promover y orientar la pro- 
ducción de materiales de paso y velar 
por su nivel cualitativo y su adecuación 
didáctica. Asegurar la continuidad de la 
lengua catalana como idioma básico del 
material audiovisual que se introduce en 
los centros docentes. Impulsar la inves- 
tigación sobre el uso del vídeo didáctico. 
Iniciar la búsqueda de un modelo con- 
creto de vídeo interactivo por el sistema 
de video-láser-ordenador y aplicar la ex- 
perimentación adecuada, con la previa 
formación técnica de los profesores que 
la han de llevar a cabo. Proponer el esta- 
blecimiento con entidades, organismos 
y centros técnicos que puedan intercam- 
biar material y experiencias. Promover 
los conocimientos técnicos en materia 
audiovisual entre el profesorado. Difun- 
dir el resultado de las investigaciones y 
acciones de este Programa. 

A partir de estos objetivos, el Pro- 
grama realiza una serie de acciones 
que se exponen a continuación. 

Producción 
Produccidn propia. En los centros 

de Producción de Barcelona y Lleida, 
hay equipos de profesores que realizan 
videogramas didácticos en formato 
Betacam SP. Estas películas se hacen 
por encargo del Departamento de En- 
señanza o a propuesta de diferentes 
servicios educativos. Estas películas 
forman la mayor parte de la colección 
de vídeos didácticos del Departamen- 
to, y los centros educativos las pueden 
conseguir en préstamo o pueden co- 
piarlas de forma gratuita. 

Coproducciones. Se establecen co- 
producciones con otros servicios del 
Departamento, con otros Departamen- 
tos (Gobernación, Cultura, Consumo y 
Turismo, Agricultura), con empresas 
(Winterthur, Shell, Fundació "La Cai- 
xa"), coproducciones internacionales 
(con otras televisiones o empresas au- 
diovisuales como en CNDP de París, 
AIT de los EE.UU. y series coproduci- 
das con otras 16 instituciones y televi- 
siones europeas y norteamericanas). 
Todas las coproducciones pueden ser co- 
piadas gratuitamente en los centros de co- 
pia porque el Departamento de Enseñan- 
za se reserva los derechos legales. 

Películas cedidas. Películas de otras 
instituciones que ceden los derechos 
de copia al Departamento. Provienen 
de otros Departamentos e instituciones 
y de TV3. Algunas de las películas se 
pueden copiar y otras sólo se prestan. 

Doblajes. El PMA dobla cada año 
una serie de películas que considera de 
especial interés, procedentes de colec- 
ciones de diversas instituciones de 
otros países. Se han establecido conve- 
nios de cesión de derechos con la tele- 
visión de Baden-Baden, BBC, Enci- 
clopaedia Britannica, Shell, Walt 
Disney Productions, etcétera. Estas pe- 
lículas se obtienen en préstamo en 
cualquier centro de la red de Centros 
de Recursos, y algunas se pueden co- 
piar pero otras no, po! tener derechos 
sobre una tirada limitada. 

Televisidn Educativa. Emisiones por 

TV: en el Canal 33 se han emitido una 
serie de películas del Departamento de 
Enseñanza durante el segundo trimes- 
tre de 1991 y se está estudiando una 
programación más estable. Satélite 
Olympus: desde hace 4 años se están 
emitiendo a través de este satélite pro- 
gramas sobre cultura catalana dirigi- 
dos a universidades europeas y canales 
catalanes, coproducidas con el Depar- 
tamento de Cultura y TV3. 

Formación 
Formación del Profesorado. El 

PMA organiza y coordina una serie de 
cursos para profesores de centros edu- 
cativos de Cataluña, dentro del Plan de 
Formación de la Subdirección General 
de Formación del Profesorado. Hay 
cuatro niveles: Cursos de nivel O (se 
imparten en los centros que lo solici- 
ten. la duración es de 10 horas y el 
contenido se basa en el tratamiento de 
los audiovisuales en clase). Cursos de 
nivel 1 (en el centro de recursos de la 
ciudad o de la comarca -hay 80-, la 
duración es de 40 horas y son de intro- 
ducción al audiovisual didáctico e ini- 
ciación a la producción de materiales 
audiovisuales). Cursos de nivel 3 (se 
trabaja en formato vídeo semiprofesio- 
nal, duran 60 horas, y a los profesores 
que los superan se les considera profe- 
sores formadores de vídeo). Además 
se organizan una serie de seminarios 
sobre temas específicos como monta- 
je, sonorización, cámara, iluminación, 
etcétera. 

Formación de profesionales. Dirigi- 
dos a alumnos que hayan cursado FP 
de Imagen y Sonido. Se pretende am- 
pliar su formación en el campo del ci- 
ne, el vídeo y la televisión. 

Publicaciones 
La Sección de Publicaciones del De- 

partamento ha distribuido una serie de 
estudios del PMA, agrupados en dife- 
rentes colecciones: selecciones de ma- 
terial didáctico de una área concreta 
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(Catálogos de audiovisuales); temas de 
difusión de los medios audiovisuales 
(Cuadernos Monográficos); amplia- 
ción curricular de la enseñanza de la 
imagen. También se han publicado un 
libro de apuntes para el curso de vídeo 
de nivel 1, trípticos explicativos de los 
servicios ofrecidos a las escuelas, catá- 
logos, y guías didácticas de las pelícu- 
las de la colección del Departamento. 

Difusión del material audiovisual 
Se realiza a través de distintas vías: 
Centros de Recursos Pedagcjgicos. 

Es la vía normal y m& importante de di- 
fusión. AK se prestan las películas de la 
Colección del Departamento, así como 
equipo para visionar, editar, etcétera 

Convenios con otras instituciones. 
Caja de Pensiones y Ahorros de Bar- 
celona, Departamento de Cultura y 
otras instituciones nacionales o inter- 
nacionales. 

Préstamo en vídeo-clubs. Es una ex- 
periencia interesante, iniciada de mo- 
mento en Lleida y orientada a poner el 
material del Departamento a disposi- 
ción de cualquier familia. 

Teledifisicín. (emisiones por TV y 
satélite Olympus). 

Copia. La mayor parte de las pelícu- 
las de la Colección se pueden copiar. 
La copia puede hacerse en los centros 
de Barcelona, Tarragona, Lleida, Giro- 
na y Cornellá y es un servicio gratuito 
para cualquier centro educativo. 

Investigación 
El PMA realiza el seguimiento de 

diversos tipos de investigación con au- 
diovisuales en el campo de la didáctica 
y los coordina. 

Investigación formal en las produc- 
ciones di&cticus. Investigación en la 
aplicación didáctica de los audiovi- 
sudes. 

Investigación sobre material exis- 
tente en el mercado. 

Investigación sobre/en nuevas tec- 
nologíus. Hay varias experiencias desta- 
cables como la utilización pionera en Es- 
paña del videodisco educativo (sobre 
temas de geografía), la investigación de la 
utilkición del videodisco para la ense- 
ñanza de los hipoacústicos, la realización 
& un catálogo interactivo o el avance en 
la utilización de la infografía para pre 
chicciones de vídeo actuales y futuros, 
con animaciones en 2D y 3D. También 
se están elaborando dos CD-ROM. 

Actividades de apoyo 
Apoyo a los servicios educativos. El 

PMA cuenta con una estructura opera- 
tiva para atender las necesidades de 

los diferentes servicios educativos del 
Departamento: Centros de Recursos 
Pedagógicos (servicios de copia y dis- 
tribución de material de paso, asesora- 
miento didáctico y técnico, forma- 
ción). Delegaciones Territoriales (para 
descentralizar la demanda de servicios 
audiovisuales se ha dotado a Tarrago- 
na, LIeida y Girona de equipos para 
experiencias que antes se tenían de ha- 
cer en Barcelona). 

Apoyo directo a las escuelas. Aparte 
de la incidencia básica en las escuelas 
(material de paso y formación), que se 
vehicula a través de los Centros de Re- 
cursos, hay diversas acciones de apoyo 
directo: Equipos móviles (facilitan el 
acceso de las escuelas a la tecnología 
vídeo; se pueden utilizar dos equipos 
de producción semiprofesional y tres 
equipos domésticos; todos ellos se 
prestan transportados en maletas segu- 
ras especialmente diseñadas para faci- 

Se ha iniciado una experiencia 

de préstamo en video-clubs 

orientada a poner el material 

del Departamento a disposición 

de cualquier familia 

litar su operatividad). Vídeo-plat6 
(permite a las escuelas entrar en con- 
tacto con el lenguaje televisivo; las se- 
siones de trabajo se hacen en el plató 
del Programa). Asesoramiento. Ayuda 
a Programas de Investigación de. los 
centros de enseñanza (hay dos líneas 
de trabajo abiertas en este campo: un 
concurso de proyectos audiovisuales 
del Departamento de Enseñanza y un 
Concurso de guiones para vídeos di- 
dáctico~). Cursos de formación de ni- 
vel O, realizados en la misma escuela. 

Apoyo u las actividades del Depar- 
tamento. Apoyo técnico, cuando se re- 
quiera, en aquellas actividades de pro- 
moción o innovación (Salón de la 
Enseñanza, jornadas, conferencias y 
Congresos) que organiza el Departa- 
mento de Enseñanza. 

Apoyo al curriculum de medios au- 
diovisuales. Apoyo a la creación e in- 
serción de estudios específicos de me- 
dios audiovisuales en diversos ámbitos 
del sistema educativo. Apoyo a las Es- 
cuelas del Profesorado de EGB (el 

\ 
Programa asesora a las escuelas nor- 1 1 
males para garantizar la formación ini- e 
cial en medios audiovisuales de los fu- 1- 
turos maestros ya desde Escuela L 
Universitaria; también las dota de ma- L 
terial de paso). Reforma (colaboración 
en la introducción de los audiovisuales c7 
como lenguaje y como medio en la c' 
Reforma Educativa). L Seguimiento de Centros Educativos. 
Desde 1984 a 1989 se ha realizado un 
seguimiento a 400 escuelas experi- 
mentales en diversas fases. Además 
hay un buen número de escuelas que 
trabajan algún aspecto o experiencia 

Q 
concreta (matemáticas en Preescolar). 

Ampliación de la Colección de ví- 
6 

deos del Departamento. Después & k!. 
unos años de consolidación en la utiliza- 5 - 
ción de los medios audiovisuales, expe- 
rirnentación de un lenguaje y consecu- 
ción de una videoteca básica importante 
en los Centros de Recursos Pedagógi- 
cos, el Programa incorpora, desde 1 Wl, 
una buena cantidad de títulos cada año 
al sistema educativo catalán, entre p 
ducción propia, doblajes y convenios. 

Documentación 
Se realiza un importante trabajo de 

recopilación y distribución de infor- 
mación documental sobre medios au- 
diovisuales y10 en soporte audiovisual 
a los profesores. 

Videoteca Central. En la sede del 
Programa está la videoteca central del 
Departamento, donde se encuentran 
todos los títulos de nuestra colección y 
además una videoteca y una base d e  
cumental de vídeos comerciales. 

Base de datos de vídeos. Se está ac- 
tualizando constantemente una base de 
datos con todos los vídeos educati- 
vos de todas las materias. Esta base 
está siendo integrada, en colabora- 
ción con el Programa de Inforrnáti- 
ca Educativa, en la red telemática 
del Departamento para permitir la 
consulta a cualquier profesor. 

Opúsculos/Catálogos. Se publican 
catálogos de audiovisuales disponibles 
sobre diversas materias educativas. Se 
han publicado sobre Geometría, Eco- 
sistemas, Prehistoria, Revolución In- 
dustrial, Historia, Geografía y Arte de 
Cataluña. Estos catálogos se envían a 
todos los centros de enseñanza. 

Para más información: 
Departarnent d'Ensenyament 
Programa de Mirjans Audio-Visd 
Motors, 122- 130. Edif. C. 2". 
08040 Barcelona. 

(93) 223 06 31 1 20 67 
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MULTIMEDIA 

LOS MEDIOS AUDIOVISUALES 
EN LOS CENTROS DOCENTES 

* JOSE A. JIMENEZ RAMOS 

Los Departamentos de Recursos, es- 
tán ubicados en los Centros de Profe- 
sores y coordinados por los asesores y 
asesoras de audiovisuales; cuentan con 
el material necesario para que tanto el 
alumnado como el profesorado puedan 
conocer la tecnología audiovisual y su 
aportación al mundo de la enseñanza. 
Estos Departamentos cuentan con el 
material audiovisual siguiente: 

Equipos: edición de vídeo, diapora- 
ma, sonido, laboratorio de fotografía, 
iluminación, material de paso. 

Coordinación 
La coordinación se concreta en los 

niveles comarcal, provincial y regional 
y está basada en los siguientes aspec- 
tos: 

- El trabajo en equipo 
- La elaboración de materiales cuni- 

culares 
- La elaboración de propuestas de 

introducción de las Nuevas Tecnolo- 
gías en el cum'culum 

- La formación y el asesoramiento 
del profesorado en el ámbito de las 
Nuevas Tecnologías 

La coordinación regional tiene como 
base los planes provinciales y vela 
fundamentalmente porque estos planes 
tengan en sí mismos una coherencia 
que permite definir claramente cual 
debe ser el plan de introducción de las 
Nuevas Tecnologías en la Educación. 

Los planes provinciales vienen de- 
terminados por la coordinación entre 
los distintos planes provinciales que a 
su vez vienen establecidos por los pla- 
nes de actuación de los Centros de 
Profesores. 

Como consecuencia de lo anterior, 
la estructura del Subprograma de Nue- 
vas Tecnologías queda como sigue: 

Servicios centrales (Jefe del Subpro- 
grama, Responsable de Informática, 
Responsable de Audiovisuales). El tra- 
bajo fundamental de estos servicios es 
la gestión del Subprograma, así como 

El Instituto Andaluz de 

Evaluación Educativa y 

Formación del Profesorado 

cuenta en e1 Programa de 

Desarrollo de Planes de 

Estudios, con el Subprograma de 
Nuevas Tecnologías, que tiene 

como misión e1 establecer las 

estrategias de utilización de los 
recursos tecnológicos de la 

información y de la 

comunicación en las enseñanzas 

no universitarias. Es deber, por 

tanto. de este Subprograma, el 

poner al alcance del profesorado 
del ámbito anteriormente citado, 

los conocimientos informáticos y 
audiovisuales. Para ello cuenta 

con una red de 161 asesores y 

asesoras de los cuales 65 se 
dedican a todo lo referido a los 

conocimientos inforntáticos y los 
96 restantes al ámbito de los 

audiovisuales. 

la coordinación de la comisión regio- 
nal de las Nuevas Tecnologías y de los 
grupos de trabajo regional que estén 
constituidos y que se vayan constitu- 
yendo. 

Grupos de actuación de carácter re= 
gional (producción y publicaciones) 

- Grupo de producción audiovisual 
coordinado por un asesor de audiovi- 
suales encargado de la producción de 
materiales de soporte audiovisual para 

su utilización en la enseñanza. Este 
equipo tiene como funciones priorita- 
rias la realización de producciones 
propias, establecer contactos con gm- 
pos similares fuera de nuestra Comu- 
nidad, y tratar de diseñar el marco re- 
ferencial de por donde debe ir la 
introducción de los medios audiovi- 
suales en la escuela. 

- Grupo de publicaciones. Se plan- 
tea desde este Subprograma la publi- 
cación de materiales cumculares den- 
tro de la Colección de las Nuevas 
Tecnologías. 

Producciones 
Las publicaciones que se han reali- 

zado hasta este momento desde el sub- 
programa de Nuevas Tecnologías han 
sido: 

Cómo hacer dibujos animados. Co- 
lección de Materiales Cumculares. Se 
trata de dos vídeos, sobre cómo reali- 
zar dibujos animados en soporte infor- 
mático y una ejemplificación de los di- 
bujos ya realizados. 

La Educación infantil y La Educa- 
ción primaria, a publicar por la colec- 
ción de Materiales Curriculares de 
Educación Infantil y Primaria. 

Además de estas producciones de 
ámbito regional, realizan otras dentro 
de su ámbito de actuación, con la cola- 
boración de asesores de otras áreas y 
niveles y el profesorado destinado en 
los Centros de Enseñanza. --- 

José A. Jiménez Ramos es Jefe del 
Subprograma de Nuevas Tecnologías. 

Para más información: 
Instituto Andaluz de 
Evaluación Educativa 
Subprogama de Nuevas 
Tecnologías 
República Argentina, 21. P1. 1 1 
4101 1 Sevilla 
= (95) 427 82 58 
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MULTIMEDIA ( 3 

CENTRO DE RECURSOS 
AUDIOVISUALES-CAM CULTURAL $ 

La Caja de Ahorros del Mediterrá- 
neo puso en marcha en 1984 un Cen- 
tro de Recursos Audiovisuales como 
instrumento de apoyo en las tareas 
educativas. Gracias a él, los centros 
docentes e instituciones de carácter 
cultural tienen a su disposición un 
amplio catálogo de documentos au- 
diovisuales -más de 3.000 títulos- que 
pueden utilizar en un servicio de prés- 
tamo gratuito. 

Las peticiones pueden solicitarse en 
cualquier oficina de la Caja, que en el 
plazo de dos días pone el material a 
disposición del usuario. La duración 
del préstamo es de cinco días. 

Para el control de los fondos y su 
difusión se utiliza un sistema informa- 
tizado, con el que se realiza una orde- 
nación sistemática de los documentos 
y un seguimiento estadístico de las 
consultas. 

El fondo cuenta con producciones 
en vídeo (Beta y VHS), colecciones 
de diapositivas y casetes-audio. En el 
catálogo editado por el Centro de Re- 
cursos, los fondos se ofrecen agrupa- 
dos por materias, según la ordena- 
ción de la CDU, indicándose además 
del título una breve descripción del 
contenido. la duración y el nivel al 
que van dirigidos. En la mayoría de 

los casos, se ofrece además una guía 
didáctica. 

Producción propia 
El catálogo cuenta con una serie de 

títulos reservados para uso exclusivo 
en centros culturales de la Caja, títu- 
los de producción propia y materiales 
de diferentes editoras comerciales y 
otras instituciones como la Conselle- 
ria de Cultura de Valencia, Ministerio 
de Educación y Ciencia, Ministerio de 
Cultura, Universidad & Alicante o 
RTVE. 

Programas para la Educación (RTVE) 
Gracias a un acuerdo entre la Caja 

de Ahorros del Mediterráneo y Radio- 
televisión Española, se ofrece también 
a los centros docentes, culturales y re- 
creativos de la Comunidad el amplio 
catálogo producido por RTVE deno- 
minado "Programas para la Educa- 
cion". ~ ~ r u ~ a d o s  por-rnaterias (Cien- 
cias Naturales, Ciencia y Tecnología, 
Formación estética, Formación inter- 
disciplinar, Geografía e Historia, Len- 
gua y Literatura y Teatro), series co- 
mo "El hombre y la tierra", "Los 
marginados", "Paisajes con figuras", 
"La ruta de los descubridores", "Hori- 
zontes" y otras muchas, se ofrecen en 
préstamo en formato de vídeo domés- 
tico. 

Para más información: 
Caja de Ahorros del Mediterráneo 
Subdirección de Obras Sociales 
Doctor Gadea, l .  
03003 Alicante 

(96) 521 00 55 
O también en las oficinas de 
la Caja en: Alcoy, Alicante, 
Cartagena, Crevillente, Denia, 
Elche, Lorca, Murcia, Novelda, 
Otihuela, Torrent. 

Cinemedia es la representante en vestigación científica de una gran 
España de la organización intema- CINEMEDIA empresa, protección del medio 
cional de distribuidores de pelícu- ambiente, etcétera. Algunos de los 
las v vídeos ~atrocinados. denomi- títulos son: úr dulce historia del 
naia 1nforfil;n lnternario&l. chocolate (Nestlé), El automóvil 

En el catálogo de Cinemedia Videos del futuro (BMW), La historia de 
se recogen más de 350 títulos de la aspirina (Bayer), ¿Qué es la 
películas y vídeos realizados por electricidad (Iberduero), Regula- 
diversas empresas e institucio- patrocinados ción inteligente del t r d m  (Se- 
nes, que sonófrecidos en présta- 
mo gratuito (salvo gastos de en- 
vío) a centros de enseñanza, actividades llevadas a cabo por es- 
a~ociacione~ cuit~rales y Otras tas empresas o instituciones (m& 
instituciones. tinacionales, embajadas), como 

Estos vídeos y películas han si- puede ser la descripción del circui- 
do realizados en su mayor parte to de una materia prima hasta el 
con la finalidad de difundir las producto final, las labores de in- 

mens), etcétera. 

Para más información: 
Cinemedia 
Deu i Mata, 101-103 
08029 Barcelona 

(93) 410 52 05 
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MULTIMEDIA I I 

SERVICIO DE RECURSOS DlDACTlCOS 
El Centro de Orientación Pedagógi- 

ca de Vitoria, dependiente del Depar- 
tamento de Educación del Gobierno 
Vasco, ha ido consolidando en los últi- 
mos años uno de los Centros de Re- 
cursos Didácticos Multimedia más 
completos del país. Para su mayor di- 
fusión, han editado además un exce- 
lente catálogo de recursos audiovisua- 

video se señalan los siguientes datos: 
Sistema, No de referencia, Título, Con- 
tenido (breve resumen), Duración, Ni- 
vel (diez subdivisiones), Guía didácti- 
ca, Editora. 

Video-cine 
Se recogen en este apartado del catá- 

logo unas 200 películas que por diver- 
les e infokáticos, en el que se 

rniurtoi ramwwm r wwe&fieyo 
S& aspectos (Calidad, impoñancia ci- 

recogen más de 2.000 títulos de vídeos ~ s w ~ L P I I I I ( ~ B Y R ~ E O ~  nematográfica, valores. tratamiento de 
edu&tivos y documentales, junto a pe- 
lículas de cine, colecciones de diaposi- 
tivas, diaporamas, casetes, transparen- 
cias y disquetes de ordenador. 

Condiciones de préstamo 
Los principales destinatarios de es- 

tos recursos son los profesores de cen- 
tros docentes no universitarios de la 
provincia de Alava. Cualquier otro or- 
ganismo o institución, deberá solicitar 
una autorización al Delegado Tenito- 
rial de Educación de Alava. Los recur- 
sos son de préstamo gratuito (un máxi- 
mo de 3 ejemplares por profesor en 
una semana de plazo). 

Videos educativos y documentales 
La amplia relación de vídeos conte- 

nidos en este catálogo, se ofrece clasi- 
ficada por materias (se ha seguido un 

Han editado un catálogo en el 

que se recogen más de 2.000 

videos, películas, diapositivas, 

diaporamas, casetes, 

transparencias y disquetes 

p., 

sistema de clasificación por grandes 
temas inspirado en la CDU). De cada 

la histoha, de la literatura, de la socie- 
dad, aspectos lingüísticos ... ) puedan 
ser útiles en el aula tanto para su pro- 
pio análisis, como motivación para el 
debate o cualquier otro uso didáctico. 

Los vídeos se han clasificado en 
cuatro grandes grupos: El hombre c e  
mo individuo. El hombre y la socie- 
dad. Historia. Literatura. De cada uno, 
se indican los siguientes datos: Siste- 
ma, No Referencia, Versión (idioma), 
Título, Director, Duración, Area temá- 
tica de aplicación (indicadores para un 
posible trabajo didáctico). 

Para más información: 
Centro de Orientación Pedagógica 
Avda. Gasteiz, 93 
01009 Vitoria-Gasteiz 

(945) 22 93 00 

LITERATURA INFANTIL Y ,  

ENTREGA DE LOS PRE 
El pasado 31 de enero tuvo lugar en la 

Llotja de Barcelona la entrega de los 
Premios Edebé ( lP  convocatoria) desti- 
nados a estimular la creación de obras 
narrativas de calidad dirigidas a niños y 
jóvenes. 

De un total de 422 obras presentadas, 
el fallo del jurado fue el siguiente: 

Primer Premio Modalidad Infantil (de 7 
a 12 años), a Gabriel Janer Manila por 
la obra Recorda Y dels dinosauris, Anna 
María. Este premio estd dotado con 
3.000.000 de ptas. 
Finalista Modalidad Infantil, M. Teresa 

'UVENIL 

uios EDEBÉ 

Primer Premio Modalidad Juvenil (más 
de 12 años), a Carlos Ruiz por la obra 
El príncipe de la niebla. Dotado con 
4.000.000 de ptas. 

to tonto. Dotado con 1.000.000 de 
ptas. 

Próxima convocatoria 
La segunda convocatoria del Premio 

cuenta con las mismas modalidades y do- 
taciones. Las obras deben ser originales, 
de carácter narrativo, tema libre, y escritas 
en cualquiera de las lenguas del Estado. 
El plazo de admisión de originales finaliza 
el próximo 15 de septiembre. 

Para más información: 
Editorial Edebé. Premio Edebé 
de Literatura Infantil v Juvenil 

Arezaga por la obra Rana por un día. Finalista Modalidad Juvenil, Luis Blan- Paseo San Juan Bo&o, 62 
Dotado con 1.000.000 de ptas. co Vila por la obra Memorias de un ga- 0801 7 Barcelona. (93) 203 74 08 

~ - - ~ 

9 V I D E O T E C A  9 
24 EDUCAClON Y BIBLIOTECA, 36 - 1993 



- - 

1 MUNDO EDITORIAL 

LIBROS SOBRE CINE 
A excepción de algunas pequeñas editoriales -por lo común, Cleopatra o del almirante Nelson; del mismo modo una novela, 
creadas por críticos y aficionados al cine, con una vocación a aunque sobre ella se hayan basado múltiples películas, tendría 
prueba de fuego-, es una rareza encon- 
trar alguna colección específicamente 
dedicada al cine. Al menos en nuestro 
país, los libros sobre cine están disper- 
sos, diseminados o solapados en los ca- 
tálogos de las editoriales. Sucede tam- 
bién que el cine, debido a su inmensa 
proyección social, tiene unos límites bi- 
bliográficos muy imprecisos. Está claro 
que un libro dedicado a un director cine- 
matográfico, la publicación del guión de 
un film o un estudio sobre el westem, 
son libros sobre cine. 
El problema comienza, sobre todo, con 
las biografías de las estrellas más famo- 
sas -donde importa más su vida, más o 
menos escandalosa, que su profesión- y 
con la edición de las novelas que han si- 
do llevadas a la pantalla, presentadas 
como si fueran apéndices de la película, 
no como su soporte inicial. 'Son libros 
sobre cine? No cabe duda de que sí lo 
son, si tenemos en cuenta una concep- 
ción muy elástica del fenómeno cinema- 
tográfico. Para un editor, sin embargo, 
sería embarazoso colocarlos bajo un 
mismo epígrafe. La biografía de un actor, 

su lugar en una colecc'ión de narrativa, 
española o extranjera, según el caso. 
Muy pocas colecciones hay, como deci- 
mos, dedicadas al cine. Lo más frecuen- 
te es que los libros sobre cine estén in- 
cluidos en colecciones de amplio espec- 
tro, Arte o Comunicación. Bajo el primer 
epígrafe, pueden encontrarse aquellos 
que se refieren más a la realización cine- 
matográfica, juntos con estudios sobre la 
obra de algunos directores, y en el se- 
gundo es común que aparezcan análisis 
sociológicos sobre la incidencia del fenó- 
meno cinematográfico sobre la forma- 
ción de masas. 
En el apartado correspondiente a Ci- 
ne del dossier por entregas Obras de 
Referencia (véase EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA, número 31, pp. 21-22), 
ofrecimos una biblografía somera de 
algunos títulos, recientemente publi- 
cados, que considerábamos impres- 
cindibles en una biblioteca de tamaño 
medio. Remitimos ahí al lector para 
un primer acercamiento al tema. Aquí 
señalaremos únicamente aquellas edi- 
toriales aue sólo ~ubi ican libros sobre 

sea de quien sea, no cabe duda que podría estar situada en cine o que tienen colecciones 'específi&s dedicadas a algún 
una colección de biografías, junto a otras, por ejemplo, de aspectodelIlamadoséptimoarte. 

EDICIONES JC 
d Monteleón, 35 
2801 0 MADRID 
(91) 446 96 92 

JC es una de las pocas editoriales 
que sólo publica libros sobre cine. 
Dispone de dos colecciones "Directo- 
res de cine" e "Imágenes". En la pri- 
mera han aparecido más de 40 títulos, 
dedicados tanto a directores extranje- 
ros (Woody Allen, Sam Peckinpah, 
John Ford, Max Ophuls, Frank Ca- 
pra ...) como españoles (Carlos Saura, 
Luis Buñuel, Manuel Gutiérrez Ara- 
gón, Vicente Aranda, Pedro Almdó- 
var. ..). La colección "Imágenes" es 
más heterogénea; ahí puede encontrar- 
se desde un estudio de Luis Quesada 
sobre La novela y el cine, hasta sem- 
blanzas sobre algunos actores (Hump- 

AAA 
hery Bogart, Robert Redford, Marce- 
110 Mastroiuni, Cary Grant ...); tam- 
bién ha publicado una Introducción a 
la realización cinematogrúificu de Ro- 
dolfo Kuhn, un estudio sobre El nuevo 
cine alemán, además de una historia 
de Los "oscar" de Hollywood o sobre 
Los mitos de Hollywood. Fuera de co- 
lección editan todos los años, desde 
1988, una guía denominada Todos los 
estrenos de ..., donde quedan reseñadas 
las películas estrenadas a lo largo del 
año que menciona el titulo. 

Ediciones MENSAJERO 
d Sancho de Azpeitia, 2 
4801 4 BILBAO 
= (94) 447 03 58 
Mensajero es una de las editoriales 

que siempre ha mantenido un interés 

constante y duradero por la publicación 
de libros de cine. Un equipo profesional 
de cn'ticos de cine dirige la colección 
"Cinematografía", con obras clkicas pa- 
ra todo aficionado al cine, tanto por el 
valor documental de sus sistematizacio- 
nes, como por la indiscutible calidad 
formativa de las reseñas de las películas. 
De sus titulos cabe destacar El cine. 
Diccionario de directores ( 3  volúme- 
nes), que contiene 749 bio-filmogra- 
fías de directores del cine sonoro mun- 
dial, con un apéndice con reseñas 
filmográficas de 340 directores más. 
Otros títulos de esta colección: Las pe- 
lículas de mi vida, de Francois Truf- 
faut, Cine español 1951 -1978. Diccio- 
nario de directores, de Martinez 
Montalbán y Pérez Gómez, Los géne- 
ros cinematogrdficos, de Hueso Mon- 
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tón, La producción cinematogrdfica 
española, de Gómez B. de Castro. La 
editorial Mensajero publica cada año, 
desde 1972, Cine para leer, elaborado 
por el Equipo Reseña. En estos volú- 
menes se ofrecen críticas y reseñas de 
todas las películas estrenadas en el año 
con su correspondiente ficha. Los mé- 
ritos de estos libros anuales han sido 
reconocidos por varios premios al me- 
jor libro del año y por los elogios un& 
nimes de los críticos cinematográficos. 

Editorial RlALP 
C/ Sebastián Elcano, 30 
2801 2 MADRID 
u (91) 467 25 00 
Hace algunos años, Rialp era prácti- 

camente la única editorial que publica- 
ba con cierta regularidad libros de cine, 
sobre todo guiones cinematográficos 
de las películas más memorables. Mu- 
chos de aquellos libros están ahora 
agotados o retirados de la circulación. 
No obstante, mantiene la colección 
"Libros de cine"; se trata de títulos de 
reciente elaboración con otros que, pe- 
se al tiempo transcurrido, siguen sien- 
do libros imprescindibles para un acer- 
camiento teórico al mundo del cine. Es 
el caso de Qué es el cine de Andre Ba- 
zin, Teoría y técnica cinematogrújkas 
de S. Eisenstein o Lecciones de cine- 
matograji'a de V .  Pudovkin. Aunque 
tiene algunos títulos dedicados a reali- 
zadores (Vittorio de Sica, Robert Bres- 
son, Ingmar Begrnan, Robert Flaherty) 
el grueso de su producción está más 
dentro de una línea de ensayo, de teo- 
na, técnicas e intepretación del fenó- 
meno cinematográfico. Alg~inos de sus 
últimos títulos son: La industria y el 
cine de Friedrich Mortzsch, La nueva 
frontera del color de José Luis Guar- 
ner, Cine y personalidad de Amédée 
Ayfre, Henri Agel y otros, Cine y re- 
volución francesa de Jerónimo José 
Martín y Antonio R. Rubio, etcétera. 
Merece mención especial la Historia 
el cine español (2 volúmenes) de Fer- 
nando Méndez Leite. Recientemente 
Rialp ha publicado una Introducción a la 
historia del arte cinematográjico de José 
María Caparr6s Lera, y el excelente Dic- 
cionario del cine publicado en Francia 
por la editorial b u s s e .  

Editorial CATEDRA 
C/ Ferrer del Río, 35 
28028 MADRID 
u (91) 361 O8 09 
Cátedra es una editorial de conteni- 

do fundamentalmente humanístico. 
Publica libros de literatura, lingüística, 
historia, arte, ciencias humanas, etcé- 

tera. En su catálogo no faltan tampoco 
los libros sobre cine, en dos coleccio- 
nes bien diferenciadas: "Signo e ima- 
gen" y "Cineastas". La primera colec- 
ción agrupa libros de teoría y estudio, 
como El nacimiento del relato cine- 
matogrújko de Gian Piero Brunetta o 
El film y su espectador de Francesco 
Casetti. También ha publicado algu- 
nos libros idóneos para el aprendi- 
zaje de técnicas; entre ellos, el más 
destacado es Cómo se escribe un 
guión de Marcel Chion; también el li- 
bro de Ramón Carmona Cómo se co- 
menta un texto ji'lmico. Los libros de 
esta colección están muy indicados pa- 
ra las facultades de cine y comunica- 
ción. Títulos en esa línea son Veinte 
lecciones sobre la imagen y el sentido 
de Guy Gauthier y Te.rtos y manijies- 
tos del cine de Romaguera y Homero 
Alsina. El libro de Carlos Aguilar, 
Guía del video cine, del que se han 
tirado ya cuatro ediciones, contiene 
17.000 títulos y es tal vez el diccio- 
nario de películas más extenso en 
lengua castellana. La otra colección, 
"Cineastas", está dedicada a estudios 
monográficos sobre directores. En ella 
han aparecido libros sobre Sergio Leo- 
ne, Fritz Lang, Rohmer, Kubrick, Bu- 
ñuel, Billy Wilder, John Ford, entre 
otros. 

PLOT Ediciones 
C/ Antonio Cabero, 37 
28043 MADRID 
= (91) 459 37 29 
Los libros de Ediciones Plot son todos 

sobre cine. El grueso de sus publicacio- 
nes están situados en un género, a medio 
camino del estudio y del ensayo periodís- 
tico de rigor, a la manera de largas con- 
versaciones con cineastas. Han publica- 
do, entre o m ,  Conversaciones con 
Martin Scorsese, Billy & Joe. Conver- 
saciones con con Bi11y Wilder y Joseph L. 
Mankiewiecc, Conversaciones con guio- 
nistas de la edad de oro de Hollywood y 
Buñuel por Buñuel. Conversaciones con 
Luis Buñuel de Tomás Pérez Turrent y 
José de la Colina. Publica también 
guiones: Remando al viento de Gonza- 
lo Suárez, El sueño del mono loco de 
Fernando Trueba, Manolo Matji y 
Menno Meyjes y Las amistades peli- 
grosas de Christopher Hampton. Plot, 
pese a ser una editorial reciente, aunque 
con un catálogo todavía no demasiado 
amplio, ha conseguido ya un prestigio 
importante entre los aficionados al cine. 

-. - -  

Francisco Solano 

NOTA: En la página 58, sección "Notas Técnicas" 
se incluye una relación de revistas y librerías e s p  
cializadas en cine. fotogratla y audiovisuales. 

A manera de colofón 
Las editoriales señaladas no serán. tal vez. las únicas que tienen en sus fon- 
dos colecciones de libros de cine. Es muy probable que existan más. pero 
su difusión está tan restringida que no llegan habitualniente il las librerías. 
Otras editoriale>\. de las qiic dcbcnios señaliir las siguientes: Alianza. Lu- 
meii. Fundainentos. l'aidós. Tus- 
quets, Ultramar. Planeta, Plaza & 
Janbs, Grijalbo. Ediciones B, y al- 
guna otra que olvidainos. ticncn en 
sus catálogos libros que pueden ser 
consignados como libros de cine. es- 
pecialmente biografías, por lo común 
de actores, o groiidcs volúnienes. 
profusamente ilustrados. de historia 
del cine. Es el c;iso. que no podemos 
dejar de mencionar. de HistotZcr ilw- 
t r d l  del cine osprfiol de Emilio C .  
García Fernández. publicado por la 
editorial Planeta. Hay otros títulos 
muy asequibles -en ediciones de bol- 
sillo de la editorial Aliuiiza- y con u n  
cnrrícter informativo muy completo. 
Por un lado e d  el libro-de ~ u i i i s t o  
M. Torres El cine riortc>c~nrcric.t~~~o en IZO pelícrrltr.\. y por otro. Las 100 ae-  
jorr\ pc~li'cwhr~ de John Kobal. wleccioiiaiia\ niediantc u n  cuestionario en- 
viado a un  centenar de críticos de todo el inundo. que incluye una ficha t6c- 

,nicíi. un fotograma ~mctenstico y un comeiitario del autor. 
L a 4  - & -  

', ... u.* f . , . .  . - , I 

F.S. . 
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Recursos Didácticos 

Dedicamos en esta ocasión la sección de Recursos Didácticos exclusivamente a documentos en soporte video 
(formato doméstico). Dado que el espacio es limitado y que la principal finalidad es ofrecer unas sugerencias 

o pistas para facilitar la labor de selección de los bibliotecarios, hemos optado por señalar solamente 
colecciones de video (dejando fuera otros documentos audiovisuales como diapositivas, diaporamas 

o documentos sonoros). Estas breves reseñas se presentan agrupadas por las grandes divisiones 
por materias de la CDU, estando a su vez, dentro de cada apartado, ordenadas también 

mediante esta clasificación. Debido al escaso número de títulos para el apartado 
"O Generalidades" ,hemos optado por no incluido; por otro lado, dada 
la extensa oferta de pelkulas de cine, están solamente representadas 

una muestra de colecciones (apartado "Arte. Juegos. Depodes"). 
Para localizar algún título concreto de películas, lo mejor es 

dirigirse a una buena distribuidora. Finalmente 
se presenta una relación de las empresas 

editoras de las colecciones citadas. 

INFORMACIÓN RECOPILADA POR B E N J A M ~ N  C A B A L E I R O  y J E S U S  M O R A N  
--- . - 
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CATALOGOS COMERCIALES Eti \ustitirci(íti del upuriudo "O gen tanto los videos de producción 
propia como ajena. 

Videoguía. Edita: Club Express. Fe- Genercilidude.s", itic1irrttio.s riquí utia catálogo de ,,ideos. PNTIC-MEC 
rraz, 82. Sótano Dcha. 28008 Madrid. reluc.ibi de ccrtd1ogo.c de iideos y El Programa de Nuevas Tecnologias 
u (91) 352 81 66. de la Información y la Comunicación 

Amplio catálogo de videos comer- etnpresas di.trr11nr idorus. (MEC-Proyecto Mercurio) elabora un 
cides (documentales Y películas) Pre- Por regla general -tal como ocurre con excelente catálogo (del que se ha pu- 
sentado en formato revista de más de blicado en 1992 la 3" edición) en el 
200 páginas en color. Contiene un ín- 105 1ibro.y- es md.\ I4W) dirigirse a que se recogen cerca de 500 fichas de 

dice de 6.000). una distribuidora o a un punto de vídeos comerciales editados en España 
por correo o compra en los locales de de contenido educativo y10 documen- 
la empresa. venta (i~ideoc1ub.s. grutides cr1n1ucetie.s) tal. Estos videos han sido evaluados y 

Rapid. 8- paru cidquir~r wi título detennitiado en 
seleccionados por profesorado de las 

Barcelona. (93) 3 18 82 16. distintas áreas curriculares expertos en 
Revista-catálogo anual a todo color video. A1~irnci.s de esta5 distrib~ridoras, Medios Audiovisuales. El catálogo ha 

sido editado con la finalidad de servir de difusión gratuita. Se ofrece una ex- disponen udetnás de unos e.rcehites de instnimento de selección a los res- tensa muestra de vídeos documentales 
y películas de cine de diversas edito- catcjlo,qo~ que. pese cr no crtar los ponsables de los centros participantes 

en el Programa Mercurio. De cada vi- ras' la posibilidad de realizar Fdi- datos de Ins etnpresar producforus o deo se ofrece una ficha completa en la dos (funcionan como una distribuidora 
por correo). editorus. pirrdeti Jircilitrir enorttiettiente que Se recogen ~Umerosos datos. 

Jara Imagen ItUdde y el trubojo a los interesados m la 
[Ver también la sección "Notas téc- 

Suit, 1 bajo. 3 1004 Parnplona. nicas. Directorio de videotecas", ya 
(948) 23 26 07 udqirisiciíí~i de iideos. que algunas de ellas disponen también 
Distribuidora navarra de vídeos edu- de catálogos de sus fondos] 

cativos, documentales y películas. 
Ofrecen como servicio la localización 0 BASES DE DATOS 
de cualquier película de video editada 
en España. PIC (Ministerio de Cultura). Con- 

Otras empresas con importantes fon- sultas en el Ministerio, por correo o en 
dos en distribución de vídeos son: las Bibliotecas Públicas del Estado. 

Edicinco. Plátanos, 30. 46025 Va- Cuenta con una base de datos de peli- 
lencia. (96) 349 66 55. culas distribuidas en España (CINE). 

Salamanca, Material Didáctico. DB-CINE. (Gran Vía. 86. Edif. Es- 
Av. de Cantarranas, 7. Bajo C. 28921 paña. Gr. 6. 8". 28013 Madrid). Elabo- 
Alcorcón (Madrid). n (91) 61 1 28 39 ran una base de datos de películas de 

Escuela Española. Mayor, 4. lo. video. Pueden adquirirse los disquetes 
280 13 Madrid. (9 1 ) 52 1 66 58 o acceder a través de Ibertex. 

Parral. Gutiérrez de Cetina, 6. AV-ONLINE. Materiales audiovi- 
280 17 Madrid. 407 67 17 suales para la educación. Más de 

Organización de Servicios Educa- Catálogos 700.im registros en v,os idiomas 
tivos. Hermosilla, 77. 2". 28001 Ma- (incluido el español). Acceso on-line o 
drid. = (91) 431 23 20 adquisición en formato 

CD-ROM (consultar en 

CATALOGOS distribuidoras especia- 

INSTITUCIONALES lizadas como LUA, Pa- 
radox o Doc-6). 

Departament d'En- D0C.E. Bases de da- 

senyament. Generali- tos de temas educativos 

tat de Cataluña accesibles por ibertex. 
En el catálogo de vi- Cuentan con una base de 

deos didácticos de pro- datos de vídeos didácti- 

ducción propia, se re- tos (una. 500 referen- 

cogen cerca de 300 cias) y otra con los vi- 

títulos (todos en cata- deos de apoyo a la 

lán), agrupados por enseñanza de RTVE 

materias y con indi- (2.000 registros). Ambas 

cación de duración, son de acceso libre. De 

nivel, serie, produc- curnentos de Educación: 

ción, localización, re- (91)47934 13. 

alización y equipo, NRi: *2I608lllW 

CDU y resumen. Tam- Ver también la sección 

bién disponen de un "Multimedia" (Bases 

Catálogo de la Video- de datos de Cataluña y 

teca en el que se reco- Programa Mercurio). 
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"PSICOMOTRICIDAD" 
San Pablo Video 

Seis videos con guía9 didhcticas de in- 
troducción a la psicopedagogía para 
educadores de niños de 2 a 5 años. De 
similares características, un video de 
estimulación precoz (niños de O a 1 
año) y de expresión plástica en prees- 
colar. 

"LOGICA" 
Hiares 
Videos para Educación infantil sobre 

temas como reconocimiento del espa- 
cio, percepción de colores, formas, ta- 
maños, sentidos, exploraciones g e e  
métricas, etcétera. 

"PSICOLOGIA" 
UNED 
Varios videos destinados principal- 

mente a alumnos universitarios de Psi- 
cología: Algunos temus perceptivos 
a debute, Condicionumiento clásico 
de respuestas jisiológicas, Conducta 
operante, Condicionamiento operante 

"HISTORIA SAGRADA: La Biblia para 
los más pequeños" 

Metrovideo 
Un tratamiento realista y una narra- 

ción sencilla de las Sagradas Escritu- 
ras con ilustraciones de los pasajes 
más significativos que recorren el An- 
tiguo y Nuevo Testamento. Diez vi- 
deos. Para niños de 3 a 10 años. 

"LA BIBLIA" 
Metrovideo 
Colección de 13 videos divididos en 

tres partes: Antiguo Testumento (5 vi- 
deos), Nuevo Testamento (5 vídeos) y 
El arte (tres vídeos en los que se pres- 
nta una visión de los hechos bíblicos a 
través de los grandes maestros de la 
pintura). 

"LOS ESENIOS: Los manuscritos del 
Mar Muerto" 

Metrovideo 
Vídeo de 90 rnin. sobre los manus- 

critos del Mar Muerto 

'SUPERLIBRO" 
Promocion Popular Cristiana (PPC) 
Colección de nueve títulos en dibu- 

jos animados donde se explica en for- 
ma de aventura los capítulos más im- 
portantes del Antiguo y Nuevo 
Testamento. La serie está protagoniza- 
da por dos niños actuales que viajan a 
través del tiempo. Para ciclo inicial y 
medio. 

'LA CASA VOLADORA" 
San Pablo Vídeo 
"La casa voladora" es una serie de 

dibujos animados basados en el Evan- 
gelio: Justo, Angela y Carlitos descu- 
bren en un bosque una casa misteriosa 
que resulta ser nada menos que una 
máquina del tiempo. En la misma li- 
nea que "Super-Libro", y producida 

w r  la misma casa. se centra en los Da- 
sajes más significativos 
evangelistas. 

"BIBLIA Y CATEQUESIS" 
San Pablo Vídeo 

de los cuatro 

Varias series de intención didáctico- 
catequética: Los profetas ( 12 capítulos 
dramatizados sobre los antiguos profe- 
tas), Las parúbolus de Jesús ( 1  0 capí- 
tulos), Publo, el primer cristiano (6 
capítulos), Arte, Biblia y Catequesis, 
Jesús, su vida y su mensaje (26 capítu- 
los de dibujos animados), Tras las 
huellas de Jesús (12 capítulos), El 
Evangelio, Catequesis mariuna, entre 
otros. 

"HISTORIA DE LAS IGLESIAS PRIMITI- 
VAS" 

San Pablo Vídeo 
Nueva colección que saldrá próxi- 

mamente al mercado. Se compone de 
12 capítulos sobre las iglesias primiti- 
vas. 

RELIGION. VARIOS TITULOS 
Edibesa 
Disponen de varias colecciones de 

vídeos religiosos para catequesis, cla- 
ses de religión, grupos, comunidades o 
parroquias. Los títulos de algunas se- 

y respuesta emocional, Guillermo 
L! 
L 

Wundt: pudre de la Psicología cientí- 
fica, Percepción del objeto: influencia 
del estímuio en la estr&tum percibi- 
da. 

"jSAPIENS PERO NO TANTO!" 
Serveis de Cultura Popular 
En dibujos animados; se presentan 

con numerosas dosis de humor, temas 
transcendentes como la muerte o la su- 
peración de temores. Para edades de 
11 a 17 años. 

ries son: "Catequesis y enseñanza de k 
la religión", "Personajes de la Biblia", 
"Vida de la Iglesia", "Vídeos maria- 
nos", "Santos de ayer y de hoy", 
"Quinto centenario". En total unos 40 
vídeos. 

"HISTORIA DEL CRISTIANISMO" 
San Pablo Vídeo (BBC) 
Constituye una visión histórica des- 

de los inicios de las iglesias cristianas 
hasta el siglo XX, analizadas en 13 vi- 
deos en los cuales se estudian sus rela- 
ciones dentro del contexto histórico- 
social y político. 

"LAS GRANDES RELIGIONES" 
San Pablo Vídeo (BBC) 
Ronald Eyre después de recorrer nu- 

merosos países de todos los continen- 
tes, nos sumerje en las profundidades 
de la fe de los más diversos pueblos. 7 
vídeos. 

"TESTIMONIOS" 
San Pablo Vídeo 
Cerca de 20 vídeos dedicados a per- 

sonajes religiosos o pacifistas como 
Luther King, Teresa de Calcuta, Rosa 
de Lima, etcétera. 

Colnentcrrios cr los 10 Meradcr- 
nliwtos. San Pablo Video. 
úr or-ercicín de Jesús. San Pa- 

. blo Video. 
Los c.nign1u.s de Jesús, Kalen- 
der 

' Jesrís. su iidn J su tierra Ka- 
lender 
Utt siglo de Pcipns, Kalender 

- - .......... . -- 
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"POBLACION DE EUROPA 
OCCIDENTAL" 

Serveis de Cultura Popular 
Evolución de la población a lo largo 

de la historia y los principales proble- 
mas actuales. De 1 1 a 17 años. 

'PERSONA Y SOCIEDAD' 
Serveis de Cultura Popular 
Por medio de dibujos animados se 

presentan diversos problemas actuales 
como las dictaduras, el fanatismo, la 
violencia, el Sida y la objetividad in- 
formativa. A partir de 14 años. 

SOCIEDAD. VARIOS TITULOS 
ECOE 
Equipo de Comunicación Educativa 

(ECOE) es un grupo que trabaja en el 
campo de la comunicación popular 
mediante la creación y difusión de dia- 
poramas y vídeos, y la colaboración 
técnica con grupos para la realización 
de trabajos en esta línea. Algunos de 
los vídeos que han editado son: Histo- 
ria de la isla (problemas sociales), 
Manijlesto contra el hambre, Proceso 
a los fuertes (contra el armamentis- 
mo), Rigoberta Menchu, Testimonio: 
Méndez Arceo, obispo de la solidari- 
dad, entre otros. También disponen de 
numerosos diaporarnas y archivos de 
imágenes. 

"PROBLEMAS DEL TERCER MUNDO: 
Africa" 

Serveis de Cultura Popular 
Se abordan los problemas más acu- 

ciantes de varios países africanos, s u b  
desarrollados y en vías de desarrollo. 
A partir de I 1 años. 

SOCIEDAD. VARIOS TITULOS 
lntermon 
Cuentan con una colección de ví- 

deos sobre temas relacionados con el 
Tercer Mundo y los problemas del 
subdesarrollo. dirigidos a niveles de 
EGB en adelante: Los desposeídos 
(Tercer Mundo), El nuevo orden, El 
complot (multinacionales), Informa- 
ción limitada, A todo precio, Quién 
ayuda a quién, Intercambio desigual, 
Los descendientes de los Incas, ¿Sabes 
quién soy?, 21 de marzo, El juego de 
la deuda, Africa: medioambiente, Plan 
Machaga, Perú suburbano, Refugia- 
dos de El Salvador, Lucho Espinal: 
memoria de un hombre, memoria de 
un pueblo. 

"UN DIA EN LA VIDA DE UN NI NO^ 
Serveis de Cultura Popular 
Serie de documentales que muestran 

la vida cotidiana de los niños de dife- 

rentes países del Tercer Mundo (Gua- 
temala, Ghana, Bali, Brasil, Rwanda). 
Producido por Unicef. De 8 a 18 años. 

'CONCEPTOS BASICOS 
DE ECONOMIA" 

Serveis de Cultura Popular 
Se explican conceptos como la pro- 

ducción, el capital, los créditos, la in- 
flación, el cambio de divisas y el siste- 
ma monetario europeo. 

'EL VALOR DE LAS ENTREVISTAS EN 
LA EMPRESA" 

International Education & Training 
Enterprises 

Colección compuesta por tres vídeos 
en los cuales se analizan todas las si- 
tuaciones de entrevista que un directi- 
vo tiene que afrontar dentro de una 
empresa. Enseñanzas Medias y Profe- 
sionales 

CONSUMO. VARIOS TITULOS. 
Instituto Nacional de Consumo 

Vídeos de distribución gratuita (hay 
que enviar una cinta vírgen de 3 ho- 
ras). Los títulos disponibles (de unos 
15 min. cada uno) son: La rueda de la 

'LA PERSONA MAS IMPORTANTE' 
Ancora 
Serie dividida en dos partes: Identi- 

dad (desarrollo en los niños del sentido 
de la propia estimación) y Actitudes 
(comprensión de la universalidad de las 
experiencias y la.. actitudes). Se acom- 
paña guía para el profesor con sugeren- 
cias para desarrollar en el aula. EGB 

"FORMACION INTEGRAL' 
Vídeo Didáctico 
Amplia colección de 30 vídeos estruc- 

turada en seis bloques: Aprendemos ju- 
gando (de 4 a 6 años), Vivimos en socie- 
dad (de 7 a 9 años), Investigando el 
entorno (de 10 a 12 años). Preparando 
el &tum (de 13 a 15 años), La elección 
&l mañana (de 15 a 17 años). 

alimentación, Hábitos de alimenta- 
ción, Ultracongelados, Y llegaron los 
robots, El regreso de Yoni Milk. Tarn- 
bién están preparando la adición de 
programas realizados en TVE. 

VIDEOENCICLOPEDIA 
DE MARKETINGu 

SAV 
Colección de 15 vídeos sobre estra- 

tegias de distribución, decisiones de 
venta, planificación, mercado, etcdte- 
ra. 

MADRID. VARIOS TITULOS 
Ayuntamiento de Madrid 
Educación cívico-social, funciona- 

miento del Ayuntamiento, las labores 
de la Policía Municipal y otros temas 
más generales. 

'FORMACION DEL PROFESORADO' 
UNED 
Varios títulos dirigidos a la forma- 

ción del profesorado en las técnicas 
audiovisuales e informáticas: El orde- 
nador en las aulas, La imagen, La fo- 
tografía, El video, La imagen en movi- 
miento, La imagen sonora, Iniciación 
a la lectura de la imagen p al conoci- 
miento de los medios audiovisuales, 
Construcción de robots en la escuela, 
etcétera. 

'DINAMICA DE GRUPOS' 
UNED 
Propuesta de aplicación de dinámica 

de grupos en la enseñanza, en contra- 
posición con la pedagogía tradicional, 
así como los roles del profesor en la 
sociedad actual. Colección compuesta 
por tres vídeos especialmente dirigidos 
a alumnos de postgrado y profesiona- 
les en ejercicio. 
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"MI PRIMER VIDEO DE ... ' 
EMTV 
Colección dirigida a niños y jóve- 

nes, de introducción a temas como 
manualidades, cocina, ciencia o natu- 
raleza. Versión en vídeo de la colec- 
ción de libros "Mi primer libro de ... " 
(original de Dorling Kindersley y edi- 
tada en España por Molino). 

"APRENDEMOS CON ANA Y PABLO' 
La Muralla 
Serie compuesta por tres vídeos, de 

una hora cada uno, dirigida al desarro- 
llo de los conceptos básicos y habili- 
dades en los niños de preescolar (colo- 
res, formas, posiciones, tamaños, 
cantidad). Se acompaña guía didáctica. 

"EDUCACION PARA LA SALUD" 
Medusa 
Amplia colección de materiales di- 

dáctico~ de educación para la salud 
(más específicamente de educación se- 
xual), en la que ocupan un lugar desta- 
cado los documentos audiovisuales. 
Cuentan con cerca de quince vídeos 
para diferentes niveles educativos, so- 
bre diversos aspectos de la educación 
sexual: Un díu de cluse cuulquieru, Lu 
primem visitu u un centro de plan@- 
cación familiar, Esos bichitos inopor- 
tunos, Todos contra el SIDA, Compor- 
tamientos no heterosexuules. 

"LOS SECRETOS DE LA VIDA: 
Educación sexual para niños" 

Visual Ediciones 
Serie de dibujos animados compues- 

ta por tres títulos de 30 min. cada uno: 
i De dónde venimos?, ¿Qué me está 
pasando? y El divorcio i Y los hijos?. 
Dirigida por Peter Mayle (autor de una 
colección similar impresa) y Arthur 

Robins. Enseñanza Primaria. Ciclo Su- 
perior. 

"EDUCACION SEXUAL" 
Serveis de Cultura Popular 
Cinta muda en la que los conceptos 

se presentan a través de dibujos ani- 
mados (pubertad y reproducción, con- 
cepción y anticoncepción, enfermeda- 
des venéreas). De 8 a 17 años 

"PROGRAMA DE EDUCACION 
SEXUAL" 

San Pablo Vídeo 
Tres vídeos sobre vida familiar, edu- 

cación sexual y nacimiento del niño. 
Dentro de la serie "Temas candentes", 
disponen también de varios títulos so- 
bre el aborto y las drogas. 

"EDUCACION SEXUAL" 
International Education & Training 

Entrerprises 
Este programa, compuesto por dos 

vídeos agrupados en un volumen, pue- 

& ayudar a mejorar el conocimiento y 
aceptación del propio cuerpo y la sexuali- 
dad, favoreciendo el desarrollo afectivo 
normal y equilibdo. iCrímo nucen los 
niños?, i Chmo se engendrun? iQué 
ocurre en lu pubertud?. EGB 

i a l e s  . . .'._ .- 

EDUCACION ESPECIAL. 
L! 

VARIOS TITULOS 
Ministerio de Asuntos Sociales 
Vídeos del Real Patronato de Pre- 

vención y Atención a Personas con Y 
Minusvalía. Tienen seis títulos: Ayú- 
dale u nucer, Perjiles de lu preven- 
ciún. Frentes de accesibilidad, Psico- 
ballet Maite León, Alternativas de 
rehabilitacidn, Real Patronato. 

LA M U JER. VARIOS TITULOS 
Instituto de la Mujer 
Cuentan con 27 títulos, de una dura- 

ción media de 30 min., centrados en 
los problemas de la mujer actual (El 
voto femenino en Españu, Mujer y pu- 
blicidud en TVE, La mujer y las nue- 
vas tecnologíus, Agresiones, Prostitu- 
ción y proxenitismo, Tu también 
puedes elegir, Mujeres en el mundo 
rural, i Qué es el Instituto de lu Mujer, 
Identiúud individual y coeducación). 
Enseñanzas Medias 

"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. 
FORMACION INTERDISCIPLINARIA" 

RTVE 
Junto a varias series de biografía. 

(ver 9 Geografía. Historia), se inclu- 
yen en esta colección algunas relacio- 
nadas con la educación, la etnología y 
el folklore: "Un mundo para ellos" 
(educación y mundo de los niños), 
"Raíces" (etnología española). 

OTROS T~TULOS 

El curithio ecorrcírrlico eit España. 
El siglo XVIII.  UNED. 
Cristiurios y moros. Origeri y de- 
.sctrrollo de ~rntr ,fie.strr. Ccnim de 
Medios Audiovisuales de Alicante. 
Aprrnclic~rtdo (1 im*rstignr; UNED 
El proywo rni]~rc~.t>~~iricrl. Interna- 
tional Education & Training En- 
terprises 
El rero de Iu culirlud, Internatiu- 
nal Education & Training Enter- 
prises 
Empresas pefictns, International 
Educntion & Training Entcrprises 
Mrirkcting. Lu inipot-t(nici(i (10 lo 
Rrim(r cle prodlccmv, International 
Educntion cYr Training Enterprises 
Trcrbcrjo positirn ernprcJ.rtr ~fecti- 
vrr, Iiiteriiational Education & 
Training Enterprises 
El cwrnhio: iirt dcwjlo enrpresa- 
rid.  International Education & 
Training Enterprises 

- . - - 
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"FUNDAMENTOS DE LA CIENCIA" 
Ancora (Open University) 
Curso de introducción a las principa- 

les teorías científicas modernas en ám- 
bitos como la física, las ciencias natu- 
rales, la química o la biología. 22 
títulos. Enseñanzas Medias 

"NATIONAL GEOGRAPHICn 
Tri Pictures 
Excelente colección de la National 

Geographic Society. Se han editado ya 
en castellano una veintena de vídeos 
sobre diversos temas que se engloban 
en el término "documental": naturale- 
za (la mayor parte de ellos), investiga- 
ción científica, biología, expediciones, 
costumbres. etcétera. 

"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. 
CIENCIAS NATURALES" 

RTVE 
Series: "El arca de Nd" ,  "El hombre 

y la tierra", "Fauna venezolana", "Fau- 
na canadiense", "La llamada de las 
profundidades", "Nuestras islas", "Tie- 
rras y profundidades", "A pleno sol", 
"La duna móvil". "Rumbo a la antaihda". 

"DIME PORQUE" 
Grupo Ivex 
Videoenciclopedia para niños sobre 

temas de naturaleza (6 vídeos). 

"ECOLOGIA Y AVENTURA" 
Ecología y Aventura 
Colectivo ecologista que cuenta con 

varios vídeos y películas sobre ecolo- 
gía, alpinismo, espeleología. 

"LAS AVENTURAS DE CASTOR" 
International Education & Training 

Enterprises 
Dos vídeos de educación medioam- 

biental para niños. Con guía didáctica. 
Educación infantil y primaria 

"DEFIENDE TU PLANETA' 
Kalender 
Cuatro títulos de temática ecológica. 

"PLANETA TIERRA" 
Grup Continental 
Colección sobre ciencia y naturaleza 

compuesta por 8 títulos. 

"MUNDO SUBMARINO" 
S AV 
Colección dirigida y presentada por 

Jacques Cousteau, compuesta por 36 
vídeos sobre la vida en el fondo del 
mar. (Tiburones, El canto de la balle- 
na, Bajo el mundo del hielo, Bancos 
de coral, El mar de los barcos perdi- 

dos, entre otros muchos). 

"NATIONAL AUDUBON" 
Tri Pictures 
Colección de vídeos documentales 

de naturaleza realizados por la socie- 
dad conse~acionista National Audo- 
bon. Títulos dedicados al hurón, cón- 
dor, galápagos, etcétera. 

"EL MUNDO DE LA NATURALEZA" 
International Film Grup 
Unos diez títulos sobre temas de na- 

turaleza y montañismo: Las islas Galá- 
pagos, Mont Blanc, Salvar las tortugas, 
La pared este del Watzmann, etcétera. 

"ARTE Y MATEMATICAS" 
International Education & Training 

Enterprises 
Serie dirigida por Michele Emmer 

compuesta por 17 títulos de temática 
independiente: Espirales, La aventura 
del cuadrado, La banda de Moebius, 
etcétera. Enseñanzas Medias y Univer- 

sidad 

"TRIGONOMETRIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Diferentes tipos de ángulos y pro- 

yecciones, proporcionalidad, repre- 
sentación gráfica. De 14 a 18 años 

WATEMATICAS: Un curso básico" 
Ancora (Open University) 
Curso de 23 vídeos de introducción 

a las técnicas y conceptos esenciales 
de las matemáticas. Algunos títulos 

son: Símbolos, ecuaciones y el ordena- 
dor, El teorema de los binomios, Fdr- 
mulas trigonométricas, Funciones in- 
versas, Clasificación de curvas 
cúbicas, etcétera. Enseñanzas Medias 

"INTRODUCCION A LA GEOMETRIA 
DESCRIPTIVA" 

Serveis de Cultura Popular 
Fundamentos de los principales sis- 

temas de representación: acotado, diC- 
drico, perspectiva caballera, isométri- 
ca, cónica. De 14 a 18 años 

"OJO MATEMATICO" 
Metrovídeo 
De características similares a la serie 

"Ojo científico" [ver página siguiente], 
consta de 10 vídeos, guía didáctica y 
fichas de trabajo. Aborda prácticamen- 
te todos los temas relacionados con la 
geometría y las matemáticas como: 
conceptos de área y volumen, ecuacie 
nes y fórmulas, lógica y resolución de 
problemas, probabilidad, simetría, et- 
tetera. De 10 a 16 años. 

"ORIGINAL NASA FILM LIBRARY" 
Metrovideo 
Colección divulgativa realizada a 

partir de los archivos de imágenes de 
la NASA. Se compone de 16 vídeos en 
los que se muestran los principales 
programas espaciales de la NASA, 
desde los primeros lanzamientos hasta 
el desastre del Challenger. 

"ASTRONOMIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Introducción a los principales ele- 

mentos de la astronomía: satélites, co- 
metas, estrellas. De l l a 17 años 

"M UNDO FANTASTICO. COSMOS" 
Turner Home Ent. (Mastertronic) 
Serie sobre ciencia y astronomía di- 

rigida y presentada por Carl Sagan. 
Consta de 14 vídeos en los que se 
abordan temas como el nacimiento de 
la tierra y la evolución, las exploracio- 
nes espaciales, el nacimiento de las es- 
trellas, la vida extraterrestre, etcétera. 

"VIDEO DIDACTICO. RSICA" 
Didascalia 
Varios títulos dedicados al estudio 

de la cinemática, electricidad, ondula- 
toria, física atómica y termología. 
EGB Ciclo Superior y Enseñanzas 
Medias 

"FISICA" 
Serveis de Cultura Popular 
Serie que recoge varios temas como 
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la Electrostática, la producción de la 
electricidad, estudio de los iones, cre- 
matografía de gases, etcétera. Varios 
niveles (EGB y Enseñanzas Medias). 

"OJO CIENTIFICO' 
Metrovídeo 
La primera serie editada se compone 

de 10 cintas de 20 min., con guía di- 
dáctica y fichas de trabajo. Los pro- 
gramas están especialmente pensados 
para fomentar la participación y la in- 
vestigación del alumno. Algunos títu- 
los son: Conservar el calor, Acidos, 
Fuego y llumcr.~, Fuerza y friccidn, 
Gruvedad, entre otros. De 10 a 14 
años. 

"CIENCIAS FISIOQUIMICAS' 
Ancora 
Colección compuesta de las series 

"Naturaleza de la materia" (9 títulos), 
"Química" (siete títulos), "Calor y 
temperatura" (3 títulos), "Fuerzas y 
movimiento" (7 títulos), "Ondas" (6 tí- 
tulos) y "Electricidad y magnetismo" 
(6 títulos). EGB Ciclo Superior. Ense- 
ñanzas Medias 

'QUIMICAS" 
UNED 
Varios títulos dirigidos a alumnos de 

Química en Enseñanzas Medias y Uni- 
versidad: Concepto de ternperuturu, 
Concepto de úcido y buse, Operacio- 
nes y elementos de simetría rnolecular, 
El potencial químico. 

'QUIMICA" 
Ancora 
Primera selección de la serie produ- 

cida por la Universidad de California 
("Chemical Education Material 
Study"). Consta de seis títulos sobre 
los enlaces químicos, las familias de 
elementos, las moléculas, etcétera. 

"VIDEO DIDACTICO. QUIMICA" 
Didascalia 
Colección de 8 vídeos agrupados ba- 

jo los títulos de Química ( 1-5) e Indus- 
tricls químicas (1-3) .  Se plantea el 
análisis, proceso y reacciones de di- 
ferentes elementos, así como las leyes 
que rigen sus desarrollos y sus impli- 
caciones en la industria. EGB Ciclo 
Superior y Enseñanzas Medias. 

'VIDEOS DEL AULA. MINERALOGIA" 
MEC. Vicens Vives 
Cinco vídeos con cuadernos de co- 

mentarios. Estructura y propiedades fí- 
sicas de los minerales. Enseñanzas 
Medias. 

"GEOLOGIA" 
Ancora (Open University) 
Curso compuesto por 16 títulos de 

introducción a las técnicas geológicas: 
interpretación de mapas geológicos, 
identificación de rocas y fósiles, ela- 
boración de descripciones sistemáti- 
cas, etcétera. Enseñanzas Medias 

"LOS RECURSOS FlSlCOS DE LA TIE- 
RRA" 

Ancora (Open University) 
Curso compuesto por 6 vídeos en el 

que se contemplan los principales ti- 
pos de recursos físicos que la tierra 
produce y su utilización. Enseñanzas 
Medias 

'GEOLOGIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Estructura y composición de la tie- 

rra, los minerales y las rocas, influen- 
cia de los agentes externos. De 11 a 17 
años. 

"GEOLOGIA. METEOROLOGIA. L 

ENERGIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Descripción de fenómenos geológi- 

cos y meteorológicos como la deriva Y 
de los continentes, los glaciares, fenó- e 
menos atmosféricos, etcétera. Hay 
también versión adaptada a EGB. con 
el título ¿De d h d e  viene la energía?. 
De 11 a l7años 

'CIENCIAS DE LA TIERRA" 
Ancora 
Colección compuesta de las series 

"Astronomía" (7 títulos), "Geologia" 
(28 títulos), "Ecología" (1 título), 
"Biología general" (1 2 títulos), "Mi- 
crobiología" (4 títulos), "Reproduc- 
ción, herencia y evolución" (7 títulos), 
"Botánica" (13 títulos), "Zoología" (21 
títulos). EGB Ciclo Superior. Ense- 
ñanzas Medias 

"VIDEOS DEL AULA. GEOLOGIA' 
MEC. Vicens Vives 
Tres vídeos (Geología 1, 11 y 111) con 

libro explicativo sobre procesos geoló- 
gicos, más dos títulos sobre La activi- 
dad de un volcán y La tierra cuentu su 
historia. Enseñanzas Medias 

"LOS DINOSAURIOS" 
Metrovídeo 
Serie de cuatro vídeos en la que se 

analizan los descubrimientos y las 
nuevas teorías sobre la vida, las cos- 
tumbres y la desaparición de los dino- 
saurio~. Se combinan imágenes reales 
(intervenciones de científicos) con di- 
bujos animados y recreaciones del es- 
pecialista en efectos especiales Phil 
Tippet (colaborador de Spielberg). 
Contiene también unas fichas con da- 
tos y cuadros. 

"MUNDO FANTASTICO. SECRETOS 
DEL MAR" 

Tumer Home Entertainment (Mas- 
tertronic) 

Serie dirigida por Jacques Cousteau, 
en la que se muestran en 14 vídeos los 
secretos de los mares de todo el mun- 
do: Haití, Cuba, Cabo de Hornos, Islas 
Marquesas, Mar de Cortés, Islas Reina 
Carlota, Tahití, Isla de Cocos, Mar de 
Bering, Nueva Zelanda, Islas del Canal. 

"VIDEO DIDACTICO. CIENCIAS 
NATURALES" 

Didascalia 
Colección de 16 vídeos de una dura- 

ción aproximada de 30 min., acompa- 
ñados de guía didáctica para el profe- 
sor y plan de trabajo y actividades 
para los alumnos. Temas de Botánica 
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(2), Zoología (7), Fisiología (6) y Eco- 
logía ( 1 ). EGB Ciclo Superior y Ense- 
ñanzas Medias. 

"EL FABULOSO MUNDO DEL MARu 
Metrovideo 
Producción de Gianfranco Bemabei 

en cinco cintas sobre los mares de to- 
do el mundo. 

"EL MUNDO DE SUVIVAL" 
Lax Vídeo 
Documentales sobre naturaleza de 

todo el mundo presentados por Miguel 
de la Quadra Salcedo. 

"BIOVIDEO" 
International Education & Training 

Enterprises 
Dos vídeos con transcripción de los 

guiones, glosario y hojas de trabajo 
para los alumnos. Se tratan temas co- 
mo locomoción, fotosíntesis, repro- 
ducción, los sentidos, la evolución. A 
partir de EGB. 

"MICROBIOLOGIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Se muestra la biología de organis- 

mos como la ameba, protozoos, algas 
y animales pluricelulares simples. De 
11 a 17 años 

"LA RESPIRACION CELULAR" 
International Education & Training 

Enterprises 
Seis capítulos (dos vídeos y guías 

didácticas) sobre la respiración celu- 
lar. Producción de TV Ontario en la 
que se ha utilizado animación por or- 
denador. Enseñanzas Medias y Uni- 
versidad. 

"BOTANICA" 
Serveis de Cultura Popular 
Se abordan entre otros aspectos la 

polinización, germinación y creci- 
miento de las plantas. De 1 1 a 17 años. 

"ZOOLOGIA' 
Ancora 
Producida por Pyramid. Consta has- 

ta el momento de dos títulos: El desa- 
flo de los insectos y Mariposas. 

"ANIMALES" 
Serveis de Cultura Popular 
Varios títulos monográficos sobre 

especies como el mosquito, la víbora, 
arañas, cebras o ñus. De 1 1 a 17 años 

"COMO VIVEN LOS ANIMALES" 
Serveis de Cultura Popular 
Vídeos de naturaleza y zoología. A 

partir de 6 años. 

"A TRAVES DE LOS OJOS DE LOS ANI- 
MALES" 

International Education & Training 
Enterprises 

Dos vídeos producidos por la BBC 
en los que se muestran, gracias a cá- 
maras especiales, la visión en diferen- 
tes animales. Contiene guía didáctica. 
A partir de EGB. 

"SUPERSENSE" 
BBC 
De características muy similares al 

anterior (probablemente sea el mismo 
material con distinta presentación), es- 
ta colección consta de 6 vídeos dedica- 
dos a los sentidos de los animales (vis- 
ta, olfato, sentido del tiempo, el sexto 
sentido). 

"ANIMALES EN ACCION: La videoenci- 
clopedia juvenil de la naturaleza" 

Metrovideo 

Amplia colección dirigida al público 
juvenil, compuesta por 24 vídeos so- 
bre las costumbres, variedades, formas 
de vida y adaptación al medio ambien- 
te de todo tipo de animales. 

"INSECTOS" 
Serveis de Cultura Popular 
Ciclos vitales de los insectos, insec- 

tos útiles al hombre e insectos perjudi- 
ciales. De 1 1 a 17 años 

"EDUCACION Y CULTURA" 
San Pablo Vídeo 
Dentro de esta amplia colección [ver 

también " 1 Filosofía. Psicología" y "7 
Arte. Deportes"] se encuentran varias 
series dedicadas a materias como: "El 
cuerpo hurnano" (5 títulos), "Anato- 
mía humana" (3 títulos), "Biología ge- 
neral" (4 títulos), "Botánica" (5 títu- 
los), "Física" (3 títulos), "Geología" (5 
títulos), "Química" (4 títulos) y "Zoo- 
logía" (7 títulos). 

P' - , - --1 
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"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. 
CIENCIA Y TECNOLOGIA" 

RTVE 
Series: "Horizontes" (numerosos tí- 

tulos de temas variados), "Más vale 
prevenir" (medicina y salud), "A cien- 
cia cierta", "Formatos" (tecnologías 
audiovisuales), "Generación 800" (me- 
dicina, tecnología, investigación), "Ul- 
tima frontera". 

"CIENCIAS DE LA VIDA. 
CUERPO HUMANO" 

Ancora 
Serie estructurada en tres apartados: 

Funciones de nutrición (7 títulos), 
Funciones de relación y coordinución 
(12 títulos), Funciones de reproduc- 
ción (1 título). EGB Ciclo Superior. 
Enseñanzas Medias 

"EL CUERPO HUMANO" 
Metrovideo 
Colección presentada por Ramón 

Sánchez Ocaña compuesta por 9 ví- 
deos. Se abordan todos los aspectos 
relacionados con la anatomía y la sa- 
lud: nacimiento, sexualidad, embara- 
zo, el cerebro, los sentidos, los dife- 
rentes sistemas, la vejez, etcétera. 
Otros títulos sobre salud y medicina 
de la misma editora: La mujer cmbu- 
razurlcl y el parto, El corazón, motor 
de la vida, El primer año en lu vida de 
un niño, entre otros. 

"CUERPO Y SALUD" 
Scrveis de Cultura Popular 
Película de dibujos animados en la 

que se combinan diversas informacio- 
nes sobre fisiología y salud. A partir 
de 9 años 

"EL CUERPO HUMANO" 
Serveis de Cultura Popular 
Amplia serie que aborda los princi- 

pales aspectos de la fisiología huma- 
na (principales órganos y sistemas). 
Varios niveles (EGB, Enseñanzas 
Medias). 

"GESTACION Y NACIMIENTO" 
Serveis de Cultura Popular 
Fases del embrión humano desde 

la concepción al nacimiento. Des- 
cripción de los aparatos reproducto- 
res femenino y masculino, determi- 
nación del sexo y otros temas 
relacionados. De ocho a diecisiete 
años. 

"SALUD Y SEGURIDAD" 
Ancora 
Cinco títulos de la Walt Disney Edu- 

cational Media protagonizados por el 
Pato Donald sobre la prevención de 
accidentes. EGB 

"DISENO E INNOVACION" 
Ancora (Opcn University) 
Cuatro títulos sobre actividades de 

innovación y diseño en los que se se- 
ñalan tanto sus implicaciones econó- 
micas como sociales. Enseñanzas Me- 
dias. 

"DISENO DE PRODUCTOS 
DE INGENERIA" 

Ancora (Open University) 
Curso compuesto por diez títulos de 

introducción al conocimiento y la ex- 
perimentación en procedimientos de 
diseño de ingeniería que normalmente 
solo pueden obtenerse trabajando con 
diseñadores industriales. Enseñanzas 
Medias 

"¿DE QUE ESTA HECHA 
NUESTRA CASA?" 

Serveis de Cultura Popular 
Principales materiales que compo- 

nen los edificios (cemento, yeso, cerá- 
mica). Se explican sus características y 
diferentes tipos. De 14 a 17 años 

AGRICULTURA. VARIOS TiTULOS 
Ministerio de Agricultura. Servicio 

de Extensión Agraria 
Colección de vídeos técnicos so- 

bre temas agrícolas. No están a la 
venta, pero hay un servicio gratuito 
de copia. Ya en venta directa, la 
Secretaría General Técnica del Mi- 
nisterio acaba de editar un vídeo 
sobre Vinos de Espuñu, y el ICO- 
NA dispone de varios títulos de te- 
mas ecológicos. 

"LA NATURALEZA EN CASA" 
SAV 
Cuatro vídeos sobre cultivo de plan- 

ta.. de interior, jardines. 

- .  
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"HISTORIA DE LA NAVEGACION" 
Kalcnder 
Producción de la Radiotelevisión 

Francesa con la colaboración de J. 
Cousteau. Siete vídeos sobre temas co- 
mo: Los navegantes primitivos, El 
apogeo de lu velu, Los grandes tran- 
satlántico~, Historia del submarino, 
etcétera. 

"LA GRAN AVENTURA 
DEL AUTOMOVIL" 

Kalender 
Historia del automóvil en seis ví- 

deos. Abarca desde la "prehistoria" 
(1769) a los prototipos para el año 
2000. 

"HISTORIA DE LA AVIACION' 
Kalender 
De características muy similares a la 

Historia de la navegación. 7 vídeos. 

"SISTEMAS DE PRODUCCION 
DE ALIMENTOS" 

Ancora (Open University) 
Curso compuesto por 4 vídeos en 

el que analiza la producción y sumi- 
nistro de alimentos a escala mundial, 
de una forma interdisciplinar (impli- 
caciones biológicas, químicas, socia- 
les, económicas, políticas). Enseñan- 
zas Medias. 

"UTENSILIOS Y MAQUINAS" 
Serveis de Cultura Popular 
Características fisiológicas que per- 

mitieron al hombre desarrollar la capa- 
cidad de utilizar herramientas. Se ofre- 
ce un recomdo por las más 
representativas. De 1 1 a 16 años 

"NUEVAS TECNOLOGIAS' 
Ancora 
Dos títulos: Qué es un ordenador y 

La revolución de los robots. Dirigidos 
a alumnos de EGB Ciclo Superior y 
Enseñanzas Medias 

"INFORMATICA" 
CCP 
Colección de diez vídeos para el 

autoaprendizaje de los fundamentos 
del ordenador y las más conocidas 
aplicaciones informáticas: Lotus, 
Wordstar, Wordperfect, DbaselIl y 
otros programas. 

"MAQUINAS QUE CALCULAN" 
Serveis de Culiura Popular 
Evolución histórica de los instru- 

mentos de cálculo, desde los más 
primitivos a los modernos ordena- 
dores. De 11 a 17 años. 



"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION" 
RTVE 
Series: "Archivo folklórico", "Arco 

Iris" (pintura, cerámica, manualidades, 
dibujo), "Cerámica popular española", 
"La danza", "Estrellas españolas de la 
ópera", "Goya en su tiempo", "Mirar 
un cuadro", "Oficios para el recuerdo", 
"Pintores del Prado", "El arte de vivir" 
(documentales culturales de temas di- 
versos), "Viento, madera y barro". 

"OBRAS MAESTRAS DE 
GRANDES MUSEOS" 

Visual Ediciones 
En cada uno de los vídeos de esta se- 

rie, un experto presenta las principales 
obras de los grandes museos del mundo: 
Louvre, Prado, Pompidou, MOMA. 

"HISTORIA DEL ARTE' 
UNED 
Varios títulos dirigidos a alumnos de 

Historia del Arte de Enseñanzas Me- 
dias y Universidad: El lavatorio de los 
pies de Tintoreto, Monasterio de El 
Escorial, Monasterio de El Escorial: 
Banco de imagen, El retablo de Isen- 
heim. 

"HISTORIA UNIVERSAL 
DEL ARTE Y LA CULTURA" 

Hiares 
22 títulos sobre la historia universal 

del arte, desde la prehistoria a la actua- 
lidad. Enseñanzas Medias 

"VIDEOS DEL AULA. HISTORIA 
UNIVERSAL DEL ARTE" 

MEC. Vicens Vives 
Serie de nueve vídeos que abarca 

desde la prehistoria a la edad contem- 
poránea. Cada uno se dedica a una 
época concreta (Gótico, Renacimiento, 
Barroco ... ). Enseñanzas Medias 

"EL ARTE EN LA ITALIA 
DEL SIGLO XV" 

Ancora (Open University) 
Curso compuesto por 10 tftulos en el 

que se muestran la escultura, la pintura 
y la arquitectura de la Italia del siglo 
XV, explicándose las técnicas, la in- 
fluencia de la religión, el mecenazgo o 
el urbanismo. Enseñanzas Medias 

"HISTORIA DEL ARTE 
Y DE LA CULTURA" 

San Pablo Vídeo 
Recorrido por el arte de diversas 

épocas, con especial incidencia en las 
aportaciones de la Península Ibérica. 
La misma editora dispone de un vídeo 
dedicado monográficamente a Picasso 

y su siglo. Ultimos cursos de EGB y 
Enseñanzas Medias. 

"DOCUMENTAL ARTE" 
Visual Ediciones 
Cuenta por el momento con un títu- 

lo, Viena 1900, en el que se presentan 
las transformaciones del cambio de si- 
glo en los campos de la ciencia, el arte 
y la cultura. 

"HISTORIA DEL ARTE ESPANOL' 
Hiares 
2 1 títulos sobre la historia del arte en 

España, desde la prehistoria a la actua- 
lidad. Enseñanzas Medias 

"PINTORES FAMOSOS" 
Ancora 
Monográficos dedicados a pintores: 

Rembrandt, Goya, Degas, Renoir 

"CURSO PRACTICO 
DE TECNICAS DE PINTURA" 

SAV 

Ocho videos para el autoaprendizaje 
de la pintura: marinas, paisajes, acua- 
rela, retrato, pastel, etcétera. 

URTE" 
Ministerio de Cultura 
Producción de la Agencia EFE para 

la Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos. 26 vídeos (formato Beta) 
sobre temas monográficos variados: El 
Bosco, El costumbrismo goyesco, La 
cueva de Altamira, El paisaje del siglo 
XIX, Pintura francesa, Zurbarán, etcé- 
tera. 

"ARTE. PINTURA Y ESCULTURA" 
Visual Ediciones 
Colección de documentales biográfi- 

cos sobre pintores y escultores, con 
predominio de los contemporáneos: 
Magritte, Matisse, Chagall, Degas, Ce- 
zanne, Kandinsky, Bacon, Pollock ... 
Existe también una serie centrada en 
artistas españoles del siglo XX: Picas- 
so, Miró, Saura, Chillida, Tapies, Gor- 
dillo. Gonzáiez. 

"VIDEOS DEL AULA. ARTE" 
MEC. Vicens Vives 
Serie compuesta por unos veinte 

vídeos dedicados en su mayor parte 
a pintores españoles clásicos (Go- 
ya, Zurbarán, Velázquez ...). Algu- 
nos títulos de didáctica del arte co- 
mo Aprender a ver, Elementos del 
arte, Lenguajes tecnoldgicos. Ense- 
ñanzas Medias 

"HISTORIA DEL COMIC" 
Metrovideo 
Serie de seis vídeos de una hora de 

duración. Se explican las relaciones 
entre los comics y los acontecimientos 
sociales, junto a entrevistas e interven- 
ciones de los principales creadores. 
Los títulos de los capítulos son: Las 
primeras tiras de comics, Aventuras y 
superhéroes, De la postguerra al pop, 
Comix. La imaginación al poder, La 
nueva narrativa, Elfendmeno japonés, 
nuevas tecnologías. 

"INICIACION A LA LECTURA DE LA 
IMAGEN Y AL CONOCIMIENTO DE LOS 
MEDIOS AUDIOVISUALES" 

UNED 
Programa multimedia que consta de 

unidad didáctica (dos tomos), guía, 
seis vídeos y dos audiocasetes. Mate- 
rial de curso a distancia que a profeso- 
res y profesionales en el lenguaje y las 
tdcnicas de los medios audiovisuales 
(fotografía, prensa, vídeo). Dirigido al 
profesorado 

"FOTOGRAFIA" 
Visual Ediciones 
Colección que se inicia con un mo- 

nográfico de Helmut Newton, uno de 
los creadores más revolucionarios de 
la fotografía actual. 

"LOS MITOS DE LA HISTORIA 
DEL CINE" 

RCA Video 
Packs de tres películas seleccionadas 

de grandes actores de la historia del ci- 
ne: Bogart, Marlon Brando, Rita Hay- 
worth, Kevin Costner. 

'COMICOS DE HOLLYWOOD" 
Grup Continental 
Colección de clásicos del cine cómico. 

"NUESTRO MEJOR CINE" 
RCA Video 
Colección de películas españolas de 

mayor éxito: Bienvenido Mister Mars- 
hall, Viridiana, Las santos inocentes. 
La muerte de Mikel, Ay Camela, entre 
otras muchas. 

- p~ 
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"LAS JOYAS DEL CINE COMICO" 
Midas Home Vídeo (Mastertronic) 
Trece de las principales películas del 

cine cómico de Chaplin, Buster Kea- 
ton, Harol Lloyd, Laurel & Hardy. 

"METRO GOLDWYN MAYER 
COLLECTION" 

W m e r  Home Vídeo 
Selección de las película.. clásicas de 

más éxito de la Metro Goldwyn Ma- 
yer: Lo que el viento se llevó, Quo Va- 
dis, Ben-Hur, Doctor Zhivago, Con la 
muerte en los talones, Rebelión u bor- 
do, etcétera. 

"EL GRAN CHAPLIN" 
PolyGram Vídeo 
Selección de nueve de las principa- 

les películas de Chaplin. 

"VERSION ORIGINAL" 
RCA Video 
Numerosos títulos de película.. de 

cine recientes en versión original sin 
subtítulos. 

"CLASICOS" 
Filmax 
Selección de obra.. maestras del ci- 

ne: Ciudadano Kane, El hombre fran- 
quilo, 39 escalones, etcétera. 

"EL PADRINO I,11,111" 
CIC Vídeo 
La saga de F.F. Coppola El padrino, 

es distribuida en un pack de tres ví- 
deos por la empresa CIC Vídeo (una 
de las distribuidoras que tienen un ca- 
tálogo más completo de títulos actua- 
les ya que tienen la exclusiva de Para- 
mount y Universal). 

"VIDEOS DEL AULA. MUSICA" 
MEC. Vicens Vives 
Dos vídeos sobre Música española 

contemporánea y Técnica del violon- 
cello, este último con libro explicativo. 
Enseñanzas Medias 

"PEDRO Y EL LOBO" (Disney) 
Ancora 
Interpretación musical, dirigida a ni- 

ños, de la obra de Prokofiev. Produc- 
ción de Walt Disney Educational Me- 
dia. Primaria. Ciclo Inicial 

"OPERA" 
Visual Ediciones 
Excepcional colección, que con el 

subtítulo de "Las mejores óperas en 
los mejores teatros del mundo" presen- 
ta más de cuarenta títulos monográfi- 
cos, entre los que no falta ninguna de 

las óperas más famosas (El barbero de 
Sevilla, Aida, Madame ButterJZy, Tos- 
ca). Se acompaña libreto. 

"MOZART EN EL DROllNlNGHOLMS 
SLOTTSTEATER" 

Visual Ediciones 
El Drottningholms Slottsteater es un 

pequeño teatro reconstruido a la medi- 
da de los de la Cpoca de Mozart y en el 
que únicamente se utilizan instrumen- 
tos de la época. Con motivo del Bicen- 
tenario, se ha editado esta colección 
compuesta por 8 óperas de Mozart. 
(Subserie de la anterior). 

"LOS INSTRUMENTOS DE MUSICA" 
Serveis de Cultura Popular 
Introducción a las tres grandes fami- 

lias de instrumentos (cuerda, viento, 
percusión). A partir de 9 años 

"INSTRUMENTOS DE LA ORQUESTA 
SINFONICA" 

Ancora 

Varios títulos de Educación Musical 
sobre las familias de instrumentos 
(cuerda, viento, percusión). Enseñan- 
zas Medias 

"RITMO Y SONIDOS" 
Serveis de Cultura Popular 
Vídeo de animación, en clave de hu- 

mor, para descubrir la presencia del 
ritmo en muchos aspectos de la vida 
cotidiana. A partir de 9 años 

"DOCUMENTAL OPERA" 
Visual Ediciones 
Se compone de dos documentales 

centrados en los aspectos musicales: 
Historia de Aiah y María Cullas. 

MUSICA CLASICA. VARIOS TITULOS 
Las compañías discográficas Philips, 

Decca y Deutsche Grammophon Ví- 
deo, entre otras, disponen de numere 
sos conciertos en vídeo. 

"HISTORIA DE LA SINFONIA" 
Visual Ediciones 

Serie de seis capítulos dedicados a las 
principales sinfonías de la Historia de la 
Música. htexpreta la Royal Philarmonic 
Orchestra dirigida por Andd Previn. 

MUSICA ROCK. VARIOS m u o s  
Las compañías discográficas EMI, 

PoliGram y Virgin Vídeo, entre otra.., 
disponen de numerosos títulos en ví- 
deo de diversos interprétes y grupos 
del pop y el rock. 

"LOS MEJORES ANOS DEL ROCK" 
SAV 
Compuesta por títulos monográficos 

dedicados a cada año de la era dorada 
del rock (de 1963 a 1972). 

"ESCUELA DE BAILE" 
SAV 
Siete vídeos para aprender a bailar el 

pasodoble, fox trot, rock & roll, chacha- 
chá, vals, rumba, bolero, tango y samba. 

"CICLISTAS DE LEYENDA" 
Metrovideo 
Tres vídeos dedicados a Coppi, An- 

quetil y Merckx. Otros títulos: Histo- 
ria del ciclismo, Vuelta a Esparúr 91, 
Campeonatos del mundo de ciclismo 
1990. 

"EDUCACION Y DEPORTE" 
Imagen y Deporte 
Amplia colección de más de 20 ví- 

deos (algunos se complementan con 
un libro), dirigida por Fernando Sán- 
chez Bañuelos. Presenta una serie de 
títulos de iniciación a los deportes más 
conocidos (baloncesto, atletismo, v e  
leibol, balonmano, futbol sala, bad- 
minton, tenis de mesa, windsurf, nata- 
ción), otros sobre Educación Física 
para los diferentes ciclos, y otros títu- 
los como Deporte de orientación y El 
juego en lu escuela. También disponen 
de una serie dedicada a las Cualidades 
físicas (resistencia, flexibilidad, veloci- 
dad y agilidad, fuerza y calentamiento). 

"HISTORIA DEL FUTBOL' 
Metrovídeo 
Serie de tres vídeos de una hora. 

Historia del fútbol desde sus más re- 
motos antecedentes hasta nuestros 
días. Sobre el mismo tema, vídeos mo- 
nográficos dedicados a Pelé y Lev 
Yashi, "la araña negra". 

"LA FlSlOLOGlA DEL DEPORTE" 
Metrovídeo 
Serie de tres vídeos sobre muscula- 

tura, ritmo respiratorio, sistema circulab 
no, aumento del rendimiento, etcétera. 
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L "PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. 
1 - LENGUA Y LITERATURA" 

RTVE 
Series: "La barraca", "El camino", 

"Cañas y barro", "Crónica del alba", 

II "Cuentos y leyendas". "Encuentro con 
las letras", "Escrito en América", "For- 

Q 
tunata y Jacinta". "Fulgor y muerte de 
Joaquín Mumeta", "Instrucciones para 
John Howell", "El juglar y la reina", 
"La leyenda del alcalde de Zalamea", 
"Los libros", "El mayorazgo de La- 
bra~", "Misericordia", "Paisaje con fi- 
guras", "La saga de los Rius", "Santa 
Olaja de acero", "Biblioteca Nacio- 
nal", *'Homenaje a Lorca". "Tiempo de 

C) papel", "Vísperas", "Anillos de oro", 

CLI 
"Los gozos y las sombras". 

"FILOLOGIA" 
UNED 
Varios títulos dirigidos a alumnos de 

Filología y Enseñanzas Medias. Apro- 
ximación a ILI Grecia clásica (dos ví- 
deos y guía didáctica), Aproximación a 
la Grecia Arcaica (dos vídeos). Aproxi- 
mación a la Roma clásica (dos vídeos y 
guía didáctica). También aplicables a 
estudios de Arte o Historia. 

'VIDEO DIDACTICO. LENGUAu 
Didascalia 
Serie compuesta de 8 vídeos de unos 

30 minutos sobre los siguientes temas: 
Expresión oral. Expresión escrita, úIs 
palabras. Reflexión gramatical (1-2), La 
contunicación, Literatura ( 1 -2). EGB 
Ciclo Superior. Enseñanzas Medias 

"EXPRESION ORAL Y ESCRITA" 
Serveis de Cultura Popular 
Serie de diez capítulos (unos de di- 

bujos animados y otros con imágenes 
reales) en los que se proponen varias 
escenas protagonizadas por niños o 
animales con la intención de que los 
alumnos trabajen posteriormente a par- 
tir de ellas la expresión oral y escrita. 
Varios niveles (EGB y EE.MM. 

'VIDEOS DEL AULA. LITERATURA" 
MEC. Vicens Vives 

Seis vídeos dedicados monográfica- 
mente a escritores españoles clásicos: 
Bécquer, Cervantes, Garcilaso, Lope 
de Vega, Moratín, Quevedo. EGB Ci- 
clo Superior. Enseñanzas Medias 

"PERVIVENCIA DEL TEATRO 
MEDIEVAL CATALAN" 

Serveis de Cultura Popular 
Presentación histórica y análisis de 

las representaciones actuales de tres 
obras tradicionales del teatro medieval 
catalán: El cunto de la Sibila, El miste- 
rio de Adán y Ei~a y La danza de la 
muerte. A partir de 1 1 años 

"TEATRO CLASICO" 
Ancora 
Dos películas interpretadas por ac- 

tores profesionales: Los habladores 
y El guardián celoso o la guarda 
cuidadosa (ambos entremeses de 
Cervantes). Junto a los vídeos se fa- 
cilita el texto de las obras. EE.MM. 

Serie de Walt Disney Educational 
Media compuesta por cinco títulos. 
Los protagonistas son los conocidos 
Pluto, Mickey, el pequeño Alce. 
Preescolar. EGB Ciclo Inicial 

LITERATURA INFANTILVARIOS llTüLOS 
IVS 
Varias series en las que se recogen 

versiones de conocidas obras de la li- 
teratura infantil y el comic: "Dickens" 
(8 vídeos), Sherlock Holmes, "Asté- 
rix" (5 vídeos) o Lucky Luke. 

"CUENTOS CLASICOS" 
Ancora 
Seis conocidos cuentos infantiles: El 

gigante egoista, La pequeña sirenitu, 
El príncipe feliz, El aprendiz de brujo 
y El mensajero de la Navidad. EGB 

"DON QUIJOTE DE LA MANCHAn 
Grupo lvex 
Versión en dibujos animados de la 

obra de Cervantes (1 3 vídeos). Produc- 
ción española que fue emitida por TVE 

"CLASICOS INFANTILES" 
Metrovídeo 
Colección compuesta por 1 1 vídeos 

y una carpeta con 17 láminas. Se pre- 
sentan en dibujos animados, 17 clási- 
cos de la literatura adaptados al públi- 
co infantil: Robin Hood. Blancunit~\~es, 
Don Quijbte, Moby Dick. La islu del 
tesoro. Sherlock Holmes, Guillenno 
Tell, El rey Arturo, etcétera. 

"AUTORES ESPANOLES 
CONTEMPORANEOS" 

Ministerio de Cultura 
Diez títulos monográficos sobre es- 

critores españoles contemporáneos 
(A.M. Matute, F. Ayala, Torrente Ba- 
Ilester, M. Andújar, Vázquez Montal- 
bán, M. Zambrano, Delibes, Albeni, 
R. Chacel). Se recogen entrevistas con 
los autores, biografía y análisis de su 
obra. En formato Beta. 

"LEYENDAS Y FABULAS" 
Ancora 

"LO MEJOR DE MAFALDA" 
Kalender 
Cinco vídeos de las aventuras de 

Mafalda y uno de los Quinoscopios. 

"VIURE I ESCRIURE" 
Iniciatives Audio-Visuals 
Serie que se compondrá de 36 ví- 

deos. Recoge las biografías y el con- 
texto sociocultural de los principales 
escritores en lengua catalana. Los pri- 
meros títulos ap&cidos están dedl'ca- 
dos a Joanot Martorell, Joan Brossa, 
Merci? Rodoreda y Carles Riba. 

IDIOMAS 

La enseñanza de idiomas es posiblemente la disciplina pionera en la utili- 
zacicíii de ninterialcs audiovisuales. Como la lista de colecciones existentes 
sería niuy lasgii, remitimos a los interesados a los propios catalogas de las 
editoriiiles. distribuidoras o librerías cspcci;ilizadas en la cnsciianía de 
idionias ( Alhai1ihr.i-Longrnan. Edelsa. SGEL. Hcinneman. Tunier. RBC. 
etcdei-a). 1Vrr tanihiCn los dossieres publicados en EIIUCACION )' BI- 
BI.IOTECA: "Lecturas para aprender ingl6s" (no S ). "Francés, Lengua ex- 
tranjcra" (no 1 1). "Español para extranjeros" (no 28)). 



"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. 
GEOGRAFIA E HISTORIA" 

RTVE 
Series: "Ciudades del mundo", "Cri- 

tóbal Colón", "Los desastres de la gue- 
rra", "España estuvo allí", "España si- 
glo XX", "España sin ir más lejos", 
"Esta es mi tierra", "Mundo en ac- 
ción", "La noche de los tiempos", 
"Otros pueblos", "Las reglas del jue- 
go", "Los ríos", "La ruta de los descu- 
bridores", "Sedes mundiales 82", "Si 
las piedras hablaran", "Teresa de Je- 
sús", "Tribuna de la historia", "La vís- 
pera de nuestro tiempo", "De aquí para 
allá", "En tierrar lejana.", "España his- 
toria inmediata". 

"NUESTROS ORIGENES: Videoenciclo- 
pedia de la etnoarqueologia" 

Metrovídeo 
Amplio recorrido (6 cintas de 60 

min.) por la arqueología y la vida de 
los hombres prehistóricos (caza, pesca, 
símbolos, relaciones entre pueblos, 
creencias). 

"EVOLUCION Y PREHISTORIA" 
Serveis de Cultura Popular 
Viaje a través del tiempo en el que 

se muestra la evolución de los prima- 
tes, la vida del hombre prehistórico y 
los métodos para averiguar la antigüe- 
dad de los restos arqueológicos. Va- 
rios niveles (EGB, EEMM) 

"GEOGRAFIA" 
UNED 
Varios títulos dirigidos a alumnos de 

Geografía de Enseñanzas Medias y 
primeros cursos universitarios: Análi- 
sis de la ciudad: Un espacio hereda- 
do, Análisis de la ciudad: Espacio 
objetivo y espacio percibido, El mode- 
lado karstico. 

"MUNDO FANTASTICO. DESCUBRIEN- 
DO EL P CONTINENTE" 

Midas Home Vídeo (Mastertronic) 
Quince vídeos en los que se plantea 

la búsqueda de regiones desconocidas 
de la tierra en diversos lugares. 

"VIAJE A LOS GRANDES RIOS" 
SAV 
Los grandes ríos del planeta recorri- 

dos por Cousteau y su equipo. Cous- 
teau en el Amazonas (6 vídeos), Cous- 
teau en el Misisipi (3 vídeos), 
Cousteau en el Nilo. 

"EL ARTE DE VIAJAR" 
Metrovídeo 
Vídeos monográficos sobre las prin- 

cipales áreas turísticas del mundo. Al- 
gunos títulos son: Ronda asiática: 
Thuilundia, Malasia, Singapur, Bor- 
neo, Río de Janeiro: Crucero america- 
no hasta el carnaval, Suiza: El "@a- 
ciar express ". 

"GUIAS TURISTICO-ARTISTICAS" 
Everest 
La colección de libros "Guías Turís- 

tico-Artísticas", se complementa, en 
algunos de sus títulos, con vídeos en 
los que se explican la historia, costum- 
bres, monumentos y vida cotidiana de 
las ciudades o lugares filmados. Algu- 
nos títulos son: La Coruña, Los picos 
de Europa, El camino de Santiago, 
Toledo y Barcelona. 

"PAISES Y CIUDADES DEL MUNDO" 
Midas Home Vídco 
Vídeos monográficos sobre países y 

ciudades, presentados por conocidos 
personajes: Mudrid, por Plácido Do- 
mingo, Egipto, por Omar Sharif, Ke- 

- 
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nia, Escocia. Lo India, Yellowknifr. k 
Nueva Zelundu, etcétera. 1- 

t l 
1 

"GEOGRAFIA" 
San Pablo Vídeo y 
Seis son los videos que contiene esta e 

colección destinados a analizar las L 
principales regiones geográficas de la 
Península Ibérica. 

"ANTARIDA: La última frontera" 
Metrovídeo 
Dos vídeos sobre el último gran pai- ('2 

saje salvaje de la tierra. k 
"PROGRAMAS PARA LA EDUCACION. L 
FORMACION INTERDISCIPLINARIA" <l 

RTVE 
Se incluyen dentro de esta colección k 

varias series de entrevistas y biogra- 
fías de personajes de la cultura, la 

L 
ciencia, la política, etcétera: "Biogra- 
fías", "Cervantes", "A fondo", "Nom- 
bres de ayer y de hoy", "Ramón y 
Cajal", "Rasgos", "Autorretrato", "Es- 
pañoles", "Un mundo feliz". 

"PERSONAJES DEL SIGLO XX" 
Metrovídeo 
Se compone de 17 biografías mono- 

gráficas de grandes personajes del si- 
glo XX: políticos (Churchill, De Gau- 
Ile, Mao, Hitler, Stalin), militares 
(McArtur, Patton), científicos (Edison, 
Von Braun), etcétera. 

"SUPER VIDEOTECA JUVENIL' 
Grupo Ivex 
Edición en vídeo (18 cintas) de las 

tres conocidas series de dibujos anima- 
dos emitidas por TV: "Erasc una vez ..." 
(El hombre, La vida, El espacio). 

"ATLAS VISUAL DE HISTORIA 
UNIVERSAL" 

VTF Multimedia 
Colección de 13 vídeos de historia 

universal basada en The Times atlas of 
World History. 

"MUNDO FANTASTICO. 
CIUDADES PERDIDAS" 

Midas Home Vídeo (Mastertronic) 
Varios vídeos sobre milenarias ciu- 

dades perdidas como Petra, la capital 
del reino nabateo, Chang'An, la "Ro- 
ma de Asia", etcétera. 

"BRITISH MUSEUM" 
Consultar en distnbuidoras 
Colección de seis vídeos sobre las 

joyas arqueológicas que alberga el 
Museo Británico. Se presentan por te- 
mas monográficos: Mesopotamiu, 



Grecia, India, Asia Central. Los azte- 
cas, Egipto. 

'ROMA: La epoca de Augusto' 
Ancora (Open University) 
Curso de 8 vídeos en el que se anali- 

za la cultura romana durante uno de 
los períodos de mayor esplendor. Al- 
gunos de los temas tratados son: la in- 
fluencia griega en Roma, la relación 
cambiante de Roma con Italia y las ac- 
titudes augustianas con respecto al 
Principado. Enseñanzas Medias. 

'CULTURAS ANTIGUAS 
DEL MEDITERRANEO" 

Serveis de Cultura Popular 
Introducción a las grandes civiliza- 

ciones mediterráneas: egipcia, minoi- 
ca, fenicia, griega, romana. De 1 1 a 17 
años. 

"ROMA ANTIGUA" 
Serveis de Cultura Popular 
Se muestran diversos aspectos de la 

sociedad y la cultura romana (las ca- 
sas, los espectáculos, las religiones, la 
vida en las ciudades). De 14 a 18 años. 

"GRECIA ANTIGUA" 
Serveis de Cultura Popular 
Descripción de la Grecia Antigua to- 

mando como referente cinco de sus lu- 
gares o edificios emblemáticos: Delos, 
Delfos, Eretria, El Partenón y Olimpia. 
De 11 a 18 años. 

'MUNDO FANTASTICO. EL OTRO MEXC 
CO" 

Midas Home Video (Mastertronic) 
Serie dirigida y presentada por Jimé- 

nez del Oso, sobre los misterios de las 
culturas precolombinas mexicanas. 

"DECADAS DEL SIGLO XX' 
Visual Ediciones 
Serie en cuatro capítulos sobre los 

principales acontecimientos políticos y 

sociales de algunas décadas del siglo 
XX (años 30,40,50 y 60). Se ha dado 
especial relevancia a los fragmentos 
musicales que acompañan a cada épo- 
ca. 

"HISTORIA DEL SIGLO XX" 
Intemational Education & Training 

Enterprises 
Colección en quince capítulos (4 vi- 

deos) sobre la historia de nuestro si- 
glo. Complementa al libro de texto 
Mundo contemporáneo. Historia de 
Mare Nostrum Ediciones. 

"VIDEOTECA QUINTO CENTENARIO' 
Quinto Centenario 
Doce vídeos documentales sobre la 

historia y la cultura del siglo XV (Na- 
ves del descubrimiento, Los mayas, 
Al-Andalus, etcétera). 

"EL TIEMPO DEL ROMANICO' 
Serveis de Cultura Popular 
Evocación de los grandes temas del 

mundo románico (las guerras, el feu- 
dalismo, las pestes, el avance de la 
burguesía) a partir de los recuerdos de 
un peregrino que retorna de Tierra 
Santa. De 1 1 a 17 años 

"LA REVOLUCION INDUSTRIAL' 
Serveis de Cultura Popular 
Exposición histórica de los principa- 

les hitos de la Revolución Industrial, 
desde los inicios a la expansión colo- 
nial. De 1 1 a 17 años 

"LA EPOCA DE LA I GUERRA MUN- 
DIAL" 

Serveis de Cultura Popular 
Descripción de los principales acon- 

tecimientos histórico-políticos desde 
la 1 Guerra Mundial a los primeros 
años de la Unión Soviética. A partir de 
11 años 

"LA EPOCA DE ENTREGUERRAS" 
Serveis de Cultura Popular 
Serie en dos bloques, que abarca 

desde el fin de la 1 Guerra Mundial a 
los comienzos de la segunda. A partir 
de 1 1 años 

"GRANDES BATALLAS DE LA 2' GUE- 
RRA MUNDIAL" 

Metrovídeo 
Se recogen las 39 batallas más signi- 

ficativas en seis estuches dobles de 
200 minutos cada uno. 

"ACONTECIMIENTOS DEL SIGLO XX" 
Serveis de Cultura Popular 
Cuatro capítulos sobre aconteci- 

mientos como la revolución de Mao, 
los conflictos entre árabes e israelíes, 
la Primavera de Praga y el Mayo del 
68. De 11 a 18 años 

"LA SEGUNDA REPUBLICA Y LA GUE- 
RRA CIVIL ESPAÑOLA" 

Serveis de Cultura Popular 
Seis capítulos que abordan el perio- 

do que va desde el final de la monar- 
quía de Alfonso XIII hasta el fin de la 
Guerra Civil. De 14 a 18 años 

"EL IMPERIO ROJO: 1912-1991" 
Metrovídeo 
Colección de 7 cintas de una hora 

sobre la historia de la Unión Soviética. 

7 I 

OTROS T~TULOS 

LLI ~rgri<wltrrrcr en Itr plrrlitud 
de 111 Ecltrtl Md¿i ,  UN €D. 
El cor~wrcio u11 Itr Eur-opu rne- 
dieiirl. UNED. 
Prt~liistoritr en Ir islr de Mu- 
Ilor-(u, UNED. 
El Loiri*~.  Furuorw.~, Kalender 
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VIDEOS DOCUMENTALES 

Ancora Audiovisual. Gran Vía Cortes 
Catalanas, 645. 2". O8010 Barcelona. 
a (93) 317 71 18 
CCP. Cerdeña, 259.08013 Barcelona 
Didascalia. P1. Ciudad de Salta, 3. 
28043 Madrid. (9 1 ) 41 6 55 1 1 
Ecoe. Teniente Muñoz Díaz, 13. 
28018 Madrid. a (9l)477 13 42 
Ecologia y Aventura. Ofelia Nieto, 
25.2"D. 28039 Madrid 
Edibesa. General Pardiñas, 72. 28006 
Madrid. (91 ) 401 04 78 
Everest. Apartado 339. 24080 León. 
a (987) 80 20 20 
Grup Continental. Victor Chávani, 
19. lo. 33001 Oviedo. 
a (98) 522 29 72 
Grupo Ivex. P" San Gervasio, 16-20. 
08022 Barcelona. a (93) 41 8 40 58 
Hiares. Cerezos, 14.28700 S.S. de los 
Reyes (Madrid). 

(9 1)  652 35 98 / 652 32 66 
Imagen y Deporte. Latassa, 32. 
50006 Zaragoza. e (976) 56 15 99 
Iniciatives Audio-Visuals. Valencia, 
613.4t. la. 08026 Barcelona. 
= (93) 447 3 1 44 
Instituto de la Mujer. Almagro, 36. 
280 10 Madrid. (9 1 ) 347 80 00 
Intermón. Roger de Llúria, 15.08010 
Barcelona. u (93) 301 29 36 
International Education & Training 
Enterprises / Mare Nostrum. Augus- 
to Figueroa, 39, 1. 28004 Madrid. 

(91) 531 01 70 
International Film Grup. Gran Via 
Cortes Catalanas, 1 176 bis. 08020 
Barcelona. (93) 305 36 50 

Kalender. Pintor Juan Gris, 5. 28020 
Madrid. a (91) 556 72 97 
La Muralla. Constancia, 33. 28002 
Madrid. n (91) 416 13 71 
Lax Vídeo. Jarama, 19.28002 Madrid 
Mastertronic (Midas Home Video). 
Caspe, 1 1 1.080 13 Barcelona . 
u (93) 232 85 13 
MEC. Centro de Publicaciones. Ciu- 
dad Universitaria, s/n. 28040 Madrid 
Medusa. Apartado 3236. 3 1080 Pam- 
plona. (948) 25 86 52 

editoras 

Metrovídeo - Imagen 35 & Asocia- 
dos. Ctra. de Algete, Km. 5,500. Pol. 
Ind. Los Nogales. Nave 68. Algete 
(Madrid). (9 1 ) 628 2 1 60 
Ministerio de Agricultura. Servicio 
de Extensión Agraria. Corazón de Ma- 
na, 8.28002 Madrid. 

(91 ) 347 36 00 
Ministerio de Cultura. Gran Vía, 51. 
280 13 Madrid. a (91 ) 547 33 12 
PPC Editorial. Enrique Jardiel Pon- 
cela, 4. 280 16 Madrid. 

(91) 458 64 91 
Radio Televisión Española. Direc- 
ción de Publicaciones y Vídeo Educa- 
tivo. Gobelas, 35-37.28023 Madrid. 
u (91) 581 79 58 
S.A.V. Rafael Batlle, 26-28. 08027 
Barcelona. e (93) 205 74 12 1 52 
San Pablo Video. Protasio Gómez, 
15.28027 Madrid. (91 ) 742 05 50 
Serveis de Cultura Popular - Vídeos 
Educatius i Culturals. Navegants, 
1 1 - 13.08800 Vilanova i la Geltru. 
a (93) 815 45 51 
Tri Pictures Vídeo. Doce de Octubre, 

28.28009 Madrid. a (91 ) 574 90 08 
UNED - CEMAV. Ciudad Universita- 
ria, s/n. 28040 Madrid a (9 1 ) 5930537 
Vicens Vives. Av. Sarriá, 130-132. 
0801 7 Barcelona. (93) 203 44 00 
Vídeo Colección. Columela, 5. 28001 
Madrid. a (9 1)  577 45 84 
Video Didáctico. Rafael Calvo, 5. 
28010 Madrid. (91) 447 10 51 [no 
contestan en este teléfono] 
Visual Ediciones. Paravinicios, 16. 
28039 Madrid. (91 ) 450 37 75 
VTF Multimedia. Rafael Calvo, 42. 
28010 Madrid. a (91) 308 22 40 L 

CINE (formato vídeo) L! LLL 
Se incluyen algunas de las principales 
distribuidoras de películas en vídeo 
Buena Vista Home Video. Miguel 
Angel, 1 1.2". 28010 Madrid. 

(91) 308 31 47 
CBS/FOX Vídeo. P" Castellana, 141- 
2 1 B. 28046 Madrid. (9 1 ) 572 03 79 
CIC Video. Doce de Octubre, 28. 
28009 Madrid. u (9 1 ) 326 01 20 
Filmayer Vídeo. Santa Cruz de Mar- 
cenado, 3 1.2801 5 Madrid. 
a (91) 542 68 55 
Lauren Films Vídeo Hogar. Balmes, 
87-bajos. 08008 Barcelona. 
a (93) 323 59 53 
Mavifilms. Fernando Poo, 39. 28045 
Madrid. e (91 ) 473 90 02 
Opalo Films. Consell de Cent, 303,I. 
08007 Barcelona. (93) 254 95 07 
RCA Columbia Pictures Vídeo & 
CIA SRC. Albacete, 5.4O. 28027 Ma- 
drid. e (9 l ) 326 43 62 
Warner Home Video 1 MGM. Angel 
Muñoz, 14- 16.28043 Madrid. 
= (91) 413 05 43 
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D O S S I E R  

Imagen en 
movimiento 

INFANCIA, 
LIBROS, 

ESCUELA 

Hubiera sido fácil hacer un dossier sobre los "peligros" de la imagen. 
Casi todos los artículos advierten sobre los efectos nocivos de 

algunas imágenes. Hemos hecho referencias a ellas, claro, pero 
también hemos querido acercarnos a nuevos aspectos. 

Comenzamos con una entrevista a Janine Despinette hecha 
en el marco del II Simposio del Premio Catalonia en Barcelona. 

Ella es una investigadora francesa ampliamente reconocida 
por sus trabajos sobre la imagen. 

Un fragmento del investigador Neil Postman sobre un programa 
muy conocido fuera de sus fronteras (Barrio Sésamo) 

y la relación televisión y escuela. 
Para finalizar una entrevista con Jesús Carazo, profesor de instituto 
y creador literario, que ha publicado recientemente una interesante 

novela (Las sombras de la caverna), donde un adolescente se 
siente obnubilad 

DOSSIER COORD 

I por la imagen televisiva. 

NADO POR ANA GARRALÓN 
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Janine Despinette es pre 
sidenta del Centre In- 
ternational d'Etudes en 
Littérature de Jeunesse 
(CIELJ) de París y critica 
especializada. El pasado 
mes de noviembre tomó 
parte en el II Simposio del 
Premio Internacional Cata- 
Ibnia, celebrado en Barcelo- 
na, con una conferencia 
sobre La lectura de imá- 
genes. En tal ocasión 
mantuvimos la siguiente 
entrevista. 

"El cine es una larga 
y bonita historia en la 
que se entra unpoco 
como en los sueños" 

¿Se puede hablar, en el niño, de una 
evolución en la percepción de la ima- 
gen, es decir, la preferencia por el blan- 
co y negro o el color, la perspectiva, las 
composiciones complejas con muchos 
elementos? 

Sí. La primera percepción es la luz y 
la forma en movimiento. Se da en los 
más pequeños, cuando toman concien- 
cia del rostro de su madre: a través de 
la audición crea su primer lazo con el 
objeto. La forma del rostro, la sonrisa 
y la voz son igualmente un conjunto. 
Todo esto ocurre antes de los 18 me- 
ses. Es también interesante saber que, 
fisiológicamente, habría dos tipos de 
mirada: una que no ve más que el con- 
torno de las formas. y otra que, por el 
contrario, ve modelarse las formas, 
pues capta la luz. Encontramos enton- 
ces esta precisión de la mirada sobre la 
superficie plana por las experiencias 
que empiezan a tenerse aunque toda- 
vía no se ha cuantificado. Los estudios 
que se han realizado pueden encon- 
trarse en la revista Enfonce, dirigida 
por Zazzo, pero son estudios excesiva- 
mente cortos. La persona que ha reali- 
zado los trabajos más científicos hasta 
el momento, que no son, a pesar de t e  
do, demasiado precisos, es la señora 
Doncet, que ha publicado L'EtVatice et 
les itriages, cuyo volumen resulta difí- 
cil resumir aquí en pocas palabras. Es 
cierto que parece clara la existencia de 
colores fundamentales contrariamente 
a lo que antes se había afirmado con el 

equipo de P&re Castor, hace treinta 
años, que se contentaba con los colo- 
res pastel mientras que Dick Bruna, 
por ejemplo, eligió para toda su serie 
el rojo, el verde, el azul y el amarillo, 
pues experimentó antes el efecto de 
estos colores resultando elegidos por 
los más pequeños. De hecho, me he 
dado cuenta que ahora, con la televi- 
sión, los niños hacen un reconocimien- 
to de la forma sobre el papel y sobre 
la pantalla relativa- 
mente rápida si el 
adulto, en un mo- 
mento dado, nom- 
bra dichas formas. 
De hecho todo el 
problema está ahí: 
tiene que haber una 
denominación de la 
forma, para que ha- 
ya reconocimiento 
de la forma. 

Esta es la razón 
que ha llevado a 
muchos editores a 
crear álbumes in- 
cluso para los be- 
bés de 12 meses, lo 
que parece una lo- 
cura. Son álbumes 
que hacen reaccio- 
nar mucho más 
rápido al pequeño 
si ha aprendido 
del adulto lector 

Para usted, ¿cual es la diferencia entre 
la percepción de una imagen en un li- 
bro y en la televisión? 

La primera y la mas importante es 
evidente. El niño o el adulto, aunque 
ahora el adulto empieza a tomar una 
cierta distancia, es un espectador pasi- 
vo: las imágenes llegan, él las registra, 
apenas reacciona, y no puede pararlas. 
Le gustaría decir algo sobre la imagen 

Me he dado cuenta 
que ahora, con la 
televisión, los niños 
hacen un reconoci- 

miento de la forma sobre el 
papel y sobre la pantalla re- 
lativamente rápida si el adul- 
to, en un momento dado, 
nombra dichas formas. Tie- 
ne que haber una denorni- 
nación de la forma, para que 
haya reconocimiento de la 
forma. 

pero ésta ya ha 
pasado, hay otra. 
Al mismo tiempo, 
por la fuerza agre- 
siva de esas imá- 
genes (y creo que 
esto es igual en 
España): sufren la 
violencia de las 
imágenes japone- 
sas. Por la agresi- 
vidad de los colo- 
res, la agresividad 
del trazo, de la ac- 
ción. de la músi- 
ca. Todo eso se 
hace con el propó- 
sito de provocar 
un choque contra 
el que es difícil 
resistirse. 

Ante un album 
de imágenes, sea 
de Walt Disney, 
de Carme Solé o 

la palabra que se le concede a esa de Carme Peris, el niño puede elegir: 
forma. lo abre o lo cierra. Tiene esa libertad total 
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de decidir. Le gusta o no le gusta, lo 
lee o no lo lee. Se puede entretener con 
la imagen, puede comentarla, puede 
charlar sobre la imagen consigo mismo 
o con el adulto que está con él, leyendo 
con él. Incluso puede destrozarlo. Do- 
mina el libro, pero no puede dominar la 
imagen mediática que le llega. 

El cine es otra cosa. El cine es una 
larga y, en general, bonita historia en la 
que se entra un poco como en los sue- 
ños. Hay una parte onírica en el cine 
con los personajes, mientras que por 
ejemplo, en Bola del Dragón, para sim- 
plificar, pues todo el mundo la conoce, 
lo que hay es estrictamente 
una continuación de o n e  
matopeyas, de acción en- 
cadenada a otra acción. Pe- 
ro eso no crea una historia. 

En España hay una ausen- 
cia de estudios publicados 
que permitan profundizar 
en el tema ... 

Es por eso por lo que in- 
tento impulsar un centro 
(1 ) donde se pueda recoger 
todo. Teresa Durán forma 
parte del comité, y en Por- 
tugal es Maria José Soto- 
mayor. En Italia, Ama IW 
Bernardinis, de la Univer- 
sidad de Padua, y Cada 
Poesio. En Suiza está Oli- 
vier Maradon, que es direc- 
tor del Instituto de Docu- 
mentación de Friburgo. En 
Suecia, es Helena Fidel que 
es, al mismo tiempo, profe- 
sora de literatura juvenil y 
directora de teatro... Bue- 

para los niños, para las mujeres ... La 
Fontaine, sus fábulas están en las es- 
cuelas y él no las escribió para niños, 
pero los maestros las han recuperado y 
los niños están encantados con ese re- 
galo de las fábulas. Creo que no sali- 
mos de esa confusión de un grupillo 
de intelectuales que se miran el ombli- 
go. Soy expresamente mordaz. Los in- 
telectuales actualmente producen no- 
velas sobre problemas que no nos 
interesan nada. Entonces, cuando tene- 
mos la suerte de que un cierto número 
de hombres o mujeres aceptan entregar 
una parte de sus sueños a la literatura ju- 

venil, son grandes escritores y cuando 
escriben y dibujan para niños, olvidan 
su ombligo. Intentan contar una histo- 
ria a los niños. Eso es lo más impor- 
tante. Ellos tienen, efectivamente, tal 
talento, que los adultos dicen: esto no 
es para niños, es para nosotros. 

Me parece que, al menos en España, por 
ejemplo, los adultos que ven esas imáge 
nes se dicen: no es para niños, pero tam- 
poco está en el espacio de los adultos. 
Por lo tanto, quedan siempre marginadas. 

Sí, desde luego es temible. 

no, intentamos y esperamos hacer co- 
sas a pesar de no tener recursos econó- 
micos. Tenemos confianza y hemos 
decidido no dejar pasar el tiempo y ac- 
tuar. 

¿No cree usted que la obra de algunos 
artistas, Delessert, Pacovská, Stasys, 
Innocenti ... se dirige más a los adultos 
que a los niños? 

Es una obra que se dirige también a 
los adultos. ¿Don Quijote? iE l  Princi- 
pito? Son para todo el mundo. En to- 
dos los lugares hay una determinada 
obra que se dirige a todos, que tiene el 
mérito de expresar una determinada 
forma de lo imaginario que le es pro- 
pio pero que corresponde al imagina- 
rio de los cuentos del siglo precedente. 
Perrault ha escrito al mismo tiempo 

Si la actitud del adulto 
es negativa con el li- 
bro, la actitud del niño 
corre el riesgo de serlo 
también. 

La gente del espec- 
táculo, los aprendices 
de marionetas, están 
apasionados por el li- 
bro infantil. 

Pienso que el niño ha per- 
dido por la rigidez escolar 
la capacidad de jugar con 
un libro. Pienso por ejem 
plo en No quiero el osito de 
David McKee. 

Si la actitud del adulto es 
negativa con el libro, la ac- 
titud del niño corre el ries- 
go de serlo tíunbién. Eso 
está claro. En Francia se 
aprecian mucho los libros- 
juego y los hay de diferen- 
tes procedencias: Inglate- 
rra, Rusia, China, 
Colombia. Hay una buena 
colección de libros para 
manipular. Los libros de 
Pacovská son extraordina- 
rios. Es evidente que los 
maestros entienden que son 
libros gratuitos y no se pue- 
de hacer gran cosa. Excep 
to en la preescolar. Tene- 
mos, me doy cuenta, la 
suerte de una preescolar 

excepcional. Socializar al niño de 3 
años o 3 años y medio es algo bueno. En 
la preescolar aprenderá a descubrir los 
colores, a cantar, a bailar, a modelar 
plastilina, todo lo gestual, esencial para 
el desarrollo del cuerpo. Aprenderá a 
utilizar el libro como juego Iúdico y 
aprenderá el rol afectivo del libro pues 
muchos de ellos no tendrán nunca la 
oportunidad de hacerlo en su familia. 

Que los maestros no se interesen del b 
do por el libro, eso parece claro. Lo que 
hay que reconocer es que la gente del e s  
pectüculo, los aprendices de marionetas, 
están apsionados por el libro infantil. 

Ana Garralón 

( 1 )  Se refiere al Centre Inteniational d'Ehides en 
Littérature de Jeunesse (CIEU). cuya sede social 
es: 50, rue du M g o  75020 Park 43 64 18 08 
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En estas páginas presentamos 
un amplio extracto de la obra 

Divertirse hasta morir: el 
discurso público en la hora del 

"show business", del investigador 
Neil Postrnan, publicada 

por Ediciones de la Tempestad 
(Barcelona, 199 1 ), una 

reflexión del papel educativo 
de la televisión 

C 
Cuando en el año 1969 se 
inició el programa "Ba- 
m o  Sésamo", lo más se- 
guro era que encantaría a 
los niños, los padres y los 

educadores. Encantaba a los niños, 
porque se habían criado con los anun- 
cios de televisión, que sabían por in- 
tuición que eran los entretenimientos 
mejor elaborados de dicho medio. Para 
aquéllos que todavía no iban a la es- 
cuela, o para los que acababan de co- 
menzar, la idea de ser enseñados me- 
diante una serie de anuncios 
comerciales no les pareció extraña, y 
que la televisión pudiera entretenerlos 
fue aceptado como un hecho consuma- 
do. 

Los padres aceptaron "Barrio Sésa- 
mo" con entusiasmo por diversas razo- 
nes, entre ellas la de que calmaba su 
sentimiento de culpa por no poder o 
no querer restringir el acceso de sus 
hijos a la televisión. El hecho de que 
un niño de cuatro o cinco años perma- 
neciera sentado y embelesado delante 
de la pantalla durante períodos de 
tiempo antinaturales, parecía justifica- 
do por el programa "Bamo Sésamo". 
Los padres deseaban que la televisión 
pudiera enseñar a sus hijos algo más 
que qué cereal es más crujiente. Al 
mismo tiempo este nuevo programa 
los dispensaba de la responsabilidad 
de enseñar a sus niños de edad prees- 
colar a leer. Y esto no es poca cosa en 
una cultura donde a los niños con fre- 
cuencia se les considera un fastidio. 
También pudieron observar que. a pe- 
sar de sus carencias, "Barrio Sésamo" 
estaba en plena consonancia con el es- 
píritu imperante en el país. 

El uso de bonitas marionetas, de ce- 
lebridades, de tonadas pegadizas y 
cambios rápidos de imágenes, con se- 
guridad agradaría a los niños y, por lo 
tanto, serviría como preparación ade- 
cuada para su entrada en una cultura 

d o s s i e r  

LA ENSENANZA, 
COMO ACTIVIDAD 

DIVERTIDA 
Neil Postman 

que ama la diversión. 
En cuanto a los educadores, la ma- 

yoría también aprobó este programa, 
pues, contrariamente a una opinión ge- 
neralizada, ellos suelen encontrar que 
los nuevos métodos son compatibles, 
especialmente si se les dice que se 
puede educar más eficazmente recu- 
mendo a las nuevas técnicas. (Es por 
eso que se ha dado la bienvenida a las 
nuevas ideas de libros de texto "a 
prueba del maestro"; pruebas estanda- 
rizadas y, ahora, los microordenado- 
res). "Barrio Sésamo" parecía una ayu- 
da imaginativa para solucionar los 
crecientes problemas en la enseñanza 
de la lectura, a la vez que alentaba a 
los niños a amar la escuela. 

Ahora sabemos que "Barrio Sésa- 
mo" enseña a los niños a amar la es- 
cuela, siempre que ésta sea como "Ba- 
m o  Sésamo", lo que equivale a decir 
que ahora sabemos que este programa 
socava la idea tradicional de lo que la 
educación representa, mientras que el 
aula es un lugar de interacción social, 
el espacio frente al televisor es un coto 
privado; y mientras que en un aula se 
pueden hacer preguntas a la maestra, a 
una pantalla no se le puede preguntar 
nada. Mientras que la escuela está cen- 
trada en el desarrollo del lenguaje, la 
televisión demanda atención a las imá- 
genes. Si bien el asistir a la escuela es 
una obligación legal, el mirar televi- 
sión es un acto voluntario. Por otra 
parte, si en la escuela no se presta la 
atención debida, se corre el riesgo de 
ser castigado, mientras que no existen 
penalidades por no prestar atención a 
la pantalla. El comportarse bien en la 
escuela significa observar las reglas de 
decoro público, pero el mirar televi- 
sión no requiere el cumplimiento de 
dichas normas. Se considera que en el 
aula, la diversión es en general un me- 
dio para el logro de un fin, pero la te- 
levisión es un fin en sí misma. 

Sin embargo, "Barrio Sésamo" y su 
progenie "La Compañía Eléctrica", no 
pueden ser juzgados por hacer desapa- 
recer, alegremente, la clase tradicional. 
Si el aula comienza a parecer ahora un 
entorno abumdo y antiguo para el 
aprendizaje, los culpables son los in- 
ventores de la televisión y no el "Ta- 
ller de televisión para niños". No po- 
demos pretender que los que quieren 
hacer buenos programas de televisión 
se preocupen por el uso que se le dé en 
el aula. Les preocupa aquello para lo 
que sirve la televisión. Esto no quiere 
decir que "Barrio Sésamo" no sea edu- 
cativo sino que, en efecto, no es otra 
cosa que educativo, en el sentido de 
que todos los programas de la televi- 
sión lo son. Así como leer un libro - 
cualquier libro- promueve una relación 
particular hacia el aprendizaje, mirar 
un programa de televisión hace lo mis- 
mo. También son igual de efectivos en 
la promoción de lo que podría denomi- 
narse el estilo de aprendizaje televisi- 
vo, programas como "La casa de la 
pradera", "Cheers", "Esta noche, es- 
pectáculo". Y este estilo de aprendiza- 
je es, por su naturaleza, hostil a lo que 
se ha llamado aprendizaje a través del 
libro de de la escuela. Si vamos a cul- 
par a "Barrio Sésamo" de alguna cosa, 
es por pretender ser un aliado del aula. 
Y eso después de todo ha sido el argu- 
mento principal para obtener el apoyo 
financiero público y privado. Aunque 
es un buen programa de televisión, 
"Barrio Sésamo" no estimula a los ni- 
ños a apreciar la escuela ni nada rela- 
cionado con la misma, sino que les es- 
timula a amar la televisión. 

Además es importante añadir que el 
hecho de que "Barrio Sésamo" enseñe 
o no a los niños las letras y los núme- 
ros es completamente irrelevante. 
Nuestra guía aquí puede ser lo que di- 
jo John Dewey: que el contenido de 
una lección es lo menos importante del 
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aprendizaje. Según lo expresó en su li- 
bro Experiencia y educacibn: "Tal vez 
la mayor de todas las falacias pedagó- 
gicas es la idea de que una persona 
aprende sólo aquello que está estu- 
diando en el momento. El aprendizaje 
colateral por lo que respecta a la for- 
mación de actitudes permanentes ... 
puede ser, y generalmente es, más im- 
portante que aprender a deletrear o la 
lección de geografía o de historia ... 
Pues estas actitudes son fundamentales 
para el futuro". En otras palabras, lo 
más importante que uno aprende es 
siempre cómo se aprende. Como De- 
wey dijo en otra ocasión, "aprendemos 
lo que hacemos; la televisión educa 
enseñando a los niños a hacer lo que 
ella exige que hagan, y eso está tan 
alejado de lo que exige el aula, como 
lo es la diferencia entre leer un libro y 
ver una obra de teatro". 

Aunque uno no lo pueda saber al 
consultar las diversas propuestas de 
reforma del sistema educativo, este 
punto -que el leer libros y mirar la te- 
levisión son totalmente diferentes por 
lo que se refiere a sus implicaciones 
sobre el aprendizaje- es el problema 
fundamental de la educación en los 
Estados Unidos de hoy. De hecho, este 
país es el ejemplo más claro de lo que 
se puede definir como la tercera gran 
crisis de la educación occidental. La 
primera ocurrió en el siglo V a. C. 
cuando Atenas experimentó el cambio 
de una cultura oral a una escrita me- 
diante la creación del alfabeto. Para 
comprender lo que esto significó, es 
necesario leer a Platón. La segunda 
crisis tuvo lugar en el siglo XVI, cuan- 
do Europa sufrió una transformación 
radical como consecuencia de la in- 
vención de la imprenta. Para compren- 
der lo que esto significó hay que leer a 
John Locke. La tercera está ocurriendo 
ahora en los Estados Unidos, como re- 
sultado de la revolución electrónica y, 
en particular, el invento de la televi- 
sión. Para comprender lo que esto sig- 
nifica hay que leer a Marshall McLu- 
han. Nos encontramos ante la rápida 
disolución de las suposiciones de una 
educación organizada en tomo a la 
lenta palabra impresa, y el también rá- 
pido surgimiento de una nueva educa- 
ción basada en la instantánea imagen 
electrónica. En la actualidad, el aula 
está todavía sujeta a la palabra impre- 
sa, aunque esa conexión se está debili- 
tando rápidamente. Mientra. tanto, la 
televisión sigue adelante sin hacer 
concesión alguna a su gran predecesor 
tecnológico, creando nuevas concep 

ciones del conocimiento y cómo se ad- 
quiere. Es del todo justificado decir 
que la mayor iniciativa educativa en 
marcha ahora en los Estados Unidos 
no tiene lugar en las aulas sino en ca- 
sa, frente al televisor y bajo la jurisdic- 
ción no de directores de escuelas y 
educadores, sino bajo una cadena de 
ejecutivos y entretenedores. No quiero 
decir que la situación es el resultado 
de una conspiración, ni siquiera que 
los que controlan la televisión desean 
esta responsabilidad. Sólo quiero decir 
que, así como el alfabeto y la impren- 
ta, la televisión ha adquirido, junto con 
su poder para controlar el tiempo, la 
atención y los hábitos cognoscitivos 
de la juventud, el poder para controlar 
su educación. 

Es por esto que creo acertado deno- 
min& asignatura a la televisión. Tal 
como entiendo esta palabra, la asigna- 
tura es un sistema de información es- 
tructurado cuyo propósito es influir, 
enseñar y capacitar o cultivar la mente 
y el carácter de la juventud. Como sa- 
bemos, la televisión hace exactamente 
eso, y lo hace implacablemente. Y al 
hacerlo compite con éxito con las asig- 
naturas escolares, o mejor dicho, casi 
las condena a su desaparición. 

Dado que he dedicado un libro ante- 
rior, titulado Teaching as a Conser- 
ving Acrivity, a examinar detallada- 
mente la naturaleza antagónica de las 
dos asignaturas -televisión y escuela- 
no quiero cansar al lector, ni a mí mis- 
mo, con una repetición de ese análisis. 
Pero sí quem'a reiterar dos puntos que 

creo no desarrollé con fuerza suficien- 
te en ese libro y que son centrales en 
éste. En primer lugar me refiero al he- 
cho de que la contribución principal 
que la televisión hace a la filosofía de 
la educación es la idea de que la ense- 
ñanza y el entretenimiento son insepa- 
rables. Esta concepción totalmente ori- 
ginal no se encuentra en ningún 
discurso sobre la educación, desde 
Confucio a John Dewey, pasando por 
Platón, Cicerón y Locke. Investigando 
la literatura educativa, encontraréis al- 
gunos que dicen que los niños apren- 
den mejor cuando están interesados en 
lo que se les está enseñando, y que se- 
gún lo enfatizaron Platón y Dewey, la 
razón se cultiva mejor cuando está en- 
raizada en un campo emocional robus- 
to. Hasta encontraréis que afirman que 
una maestra amable y dulce facilita el 
aprendizaje. Pero nadie ha dicho o in- 
sinuado nunca que se consiga un 
aprendizaje significativo, efectivo, du- 
radero y verdadero, cuando la educa- 
ción es entretenimiento. Los filósofos 
de la educación han supuesto que es 
difícil la aculturación, debido a que 
implica, necesariamente, la imposición 
de restricciones. Han argumentado que 
el aprendizaje debe ser una secuencia, 
que la perseverancia y cierta medida 
de transpiración son indispensables, 
que los placeres individuales con fre- 
cuencia deben quedar colgados en el 
interés de la cohesión grupal, y que el 
aprender a ser crítico y a pensar con- 
ceptual y rigurosamente no es algo que 
los jóvenes pueden adquirir fácilmen- 
te, sino que son victorias duramente 
logradas. Fue Cicerón quien, acenada- 
mente, afirmó que el propósito de la 
educación es librar a los estudiantes de 
la tiranía del presente, cosa que no 
puede ser agradable para aquellos que, 
como los jóvenes, están esforzándose 
por hacer lo contrario, o sea acomo- 
darse al presente. 

Como ya he dicho, la televisión ofre- 
ce una alternativa deliciosa y original a 
todo esto. Podríamos decir que hay tres 
mandamientos que conforman la filo- 
sofía de la educación que ofrece la tele- 
visión. La influencia de estos manda- 
mientos se observa en todos los tipos 
de la programación televisiva, desde 
"Barrio Sésamo" a los documentales de 
"Nova" y desde "The National Geo- 
graphic" hasta la "Isla Fantasía". Los 
mandamientos son los siguientes: 

No tendrás requisitos previos 
Cada programa dc televisión debe 

ser una unidad completa en sí misma. 
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No se necesitan conocimientos pre- 
vios. No debe insinuarse que el apren- 
dizaje es jerárquico, que es un edificio 
construido sobre unos fundamentos. 
Al que aprende debe permitírsele en- 
trar en cualquier punto sin ningún pre- 
juicio. Es por ello que nunca se oirá o 
verá un programa de televisión que co- 
mience advirtiendo al espectador que 
si no ha visto los programas anterio- 
res, éste no tendrá sentido. La televi- 
sión es una asignatura sin notas y no 
excluye a ningún espectador por nin- 
guna razón ni en ningún momento. En 
otras palabras, al eliminar la idea de la 
secuencia y la continuidad en la educa- 
ción, la televisión socava la idea de que 
la secuencia y la continuidad tienen algo 
que ver con el pensamiento en sí. 

No provocards perplejidad 
En la enseñanza por televisión, la 

perplejidad es como una superautopis- 
ta hacia la reducción del índice de au- 
diencia. Un alumno perplejo sin duda 
cambiará rápidamente de canal. Esto 
significa que no debe haber nada que 
tenga que ser recordado, estudiado, 
aplicado, o peor aún, soportado. Se su- 
pone que cualquier información, histo- 

Es del todo justifica- 6 do decir que la ma- 
yor iniciativa educati- 
va en marcha ahora 

en los Estados Unidos no tiene 
lugar en las aulas sino en ca- 
sa, frente al televisor 

ria o idea debe ser inmediatamente ac- 
cesible, puesto que lo primordial no es 
el crecimiento del alumno, sino conse- 
guir que se sienta contento. 

Evitarás la explicación como si se trata- 
ra de las diez plagas de Egipto 

De todos los enemigos de la televi- 
sión educativa, incluyendo la continui- 
dad y la perplejidad, ninguno es más 
formidable que la explicación. Argu- 
mentos, hipótesis, discusiones, razo- 
nes, refutaciones o cualquiera de los 
instrumentos tradicionales del discurso 
razonado convierten a la televisión en 
radio o, lo que es peor, en material im- 
preso de tercera categoría. De ahí que 
la televisión educativa siempre toma la 

forma de historieta contada, conducida 
a través de imágenes dinámicas y apo- 
yada por música. Esta es tan caracte- 
rística de programas como "Star 
Trek", "Cosmos", "Diffrent Strokes", 
"Barrio Sésamo" y de anuncios como 
el de "Nova". No se enseñará nada en 
la televisión que no se pueda visuali- 
zar como colocar en un contexto tea- 
tral. 

El nombre más apropiado que pode- 
mos dar a una educación sin prerrequi- 
sitos, perplejidad y explicación, es en- 
tretenimiento. Y cuando consideramos 
que, con excepción de dormir, no hay 
otra actividad que ocupe más tiempo a 
la juventud estadounidense que mirar 
la televisión, no podemos evitar con- 
cluir que se está produciendo una reo- 
rientación masiva de nuestro sistema 
de aprendizaje. Esto nos lleva al se- 
gundo punto que deseo subrayar: las 
consecuencias de esta reorientación 
pueden observarse, no sólo en el ocaso 
del poder del aula, sino que, paradóji- 
camente, también en'el hecho de que 
el aula se está convirtiendo en un lugar 
en el cual tanto la enseñanza como el 
aprendizaje intentan ser actividades 
enormemente entretenidas. 

PUBLICIDAD 
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Jesús Carazo nació en Burgos. Ha 

residido varios años en Marruecos y 
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1987). En 1988 obtiene el Primer Pre 

mio 'Elena FortÚn de Novela Juvenil' 

m D soñador furfivo (Agullar, 1989) y 
publica Las /Mes &/ paraso (Desti- 

no, 1968), noveh f ina l ¡  del Premio 

Nadd de ese año. En 1992, su noveh 

Secretm (Libertanas), publicada en 
octubre, había obten¡¡, tamtién por 

uianmdad, el Premio 'Ciudad de Bar- 

basb.o'.Suquntamela,Lassombras 

da ia caverna (Alfaguara Jwenil), de m 

aente aparición, cuenta h hstona de un 

midiadioobsesipor las* 

nes de h televisión. 

"La televisión nos arrebata 
el sentido de la realidad" 

¿A qué responde el título de la novela: 
Las sombras de la caverna? 

El título está inspirado en el mito de 
la cavema de Platón. Los prisioneros 
de la cavema ven unas sombras que 
confunden con la realidad. Yo he que- 
rido retomar ese simbolismo, diciendo 
que Rubén acepta como reales las 
sombras televisivas pues quisiera en- 
trar a ese mundo coloreado donde to- 
dos son ricos, y se entrevé un horizon- 
te más prometedor. Es una metáfora 

.puesto que las sombras aquí son imá- 
genes coloreadas que deslumbran a los 
prisioneros de la realidad. 

¿Acaso es Rubén un nuevo Quijote hip 
notizado que pierde la razón viendo la 
televisión? 

Es una comparación aceptable, aun- 
que lo que perturbó al Quijote era algo 
que dejaba de estar de moda; en este 
caso con la televisión no sucede eso y 

el problema es mucho más grave. vulgar crítica a los medios de comuni- 
cación? 

¿Se ha basado en las estadísticas que No trato de incidir en la advertencia 
hablan del número aproximado de t e  de que no abusemos de la televisión; 
lespectadores juveniles españoles? no pretendo que sirva de ejemplo, s61o 

No he manejado datos, pero soy pro- cuento un caso. En realidad es una vi- 
fesor y conozco la 
fuerte influencia 
que ejerce sobre 
mis alumnos, en un 
momento en que 
está especialmente 
desprovista de con- 
tenidos. Detecto en 
ellos la cantidad de 
tiempo que pasan 
ante la pantalla, se- 
ducidos por ella. Es 
suficientemente es- 
tremecedor. 

sión del mundo 
con el contrapun- 

HE QUERIDO RETO- to del humor. 

problemas mucho 
VERNA" DE PLATON, más graves; al fi- 

EN EL QUE LOS PERSONAJES nal "quí Rubén ve 
culminados sus 

VEN UNAS SOMBRAS QUE CON- sueños, cuando 

FUNDEN CON LA REALIDAD ella le da una cu- 
charada de yogur. 

u ¿Apunta usted 

¿Cómo se salva de la moraleja al plan- también algún otro uso de los medios 
tear un tema tan actual sin caer en una audiovisuales en relación con la profe 
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sión docente? 

Bueno, es inevitable. El proceso de 
enseñanza que le toca a Rubén le lleva 
a hacer una análisis crítico y a sugerir 
el empleo de la tele. más atractivo co- 
mo universo "radiante y coloreado" 
que las sórdidas aulas donde soporta el 
nocturno. 

A Rubén no le interesan esas clases, 
lejanas de sus centros de interés; toda 
aquella cháchara del profe hubiera si- 
do más interesante a través de un tele- 
visor. 

Normalmente escribe novelas de adul- 
tos, j a  que responde esta novela juve- 
nil? 

Escribo un tipo de novelas que son 
las que a mi me gustan y, en realidad, 
desearía que mis obras pudieran ser 
leídas con el mismo placer por jóvenes 
y adultos. Pero ha dado la casualidad 
de que dos de ellas tienen protagonista 
infantil. Los temas no estaban lejos de 
las inquietudes de los chavales y por 
eso se han publicado en colecciones 

EL PROCESO DE EN- 
SEÑANZA QUE LE TO- 
CA A RUBÉN LE LLEVA 
A HACER UNA ANÁLI- 
SIS CRITICO Y A SU- 

GERIR EL EMPLEO DE LA 
TELE, MÁS ATRACTIVO CO- 
MO UNIVERSO "RADIANTE Y 
COLOREADO" QUE LAS 
SÓRDIDAS AULAS DONDE 
SOPORTA EL NOCTURNO 

juveniles. Esta es la primera vez que 
he salido de la órbita autobiográfica; 
he inventado un tema en el que no me 

s s i e r  
implico como persona, pero sí como 
novelista. 

¿Cree que cuando escribe en coleccio- 
nes infantiles y juveniles prestigia la li- 
teratura? 

Yo, como profesor, apenas utilizo la 
literatura juvenil porque doy clase en 
3" y COU, con un temario amplio y 
cerrado. Además conozco pocas obras 
y autores. Leí a Salgari. a Veme, a 
Elena Fortún. Y me deleité con las ex- 
celentes ilustraciones de las aventuras 
de Guillermo. Por ejemplo, nunca es- 
cribiría literatura como la de Roal 
Dahl, y eso que me gusta mucho. Pero 
sí me preocupa hacer una literatura de 
calidad. donde no tenga que bajar la 
guardia (si al lector le cuesta, que se lo 
salte). 

¿Cómo piensa que recibe el lector a& 
lescente su obra? 

Yo me sorprendo un poco porque 
pienso que el nivel literario es un poco 
elevado; me da la impresión de que no 

La tele en el libro infantil y juvenil 

En el libro de Carazo se plantea una 
dura imnpeii de la televisión y su pro- 
graiiiaci& estereotipada. se Iiaceuna 
crítica a la falsedad de aue la vida sea 
así de embaucador;i y se evidencia la 
influencia de las directrices de la pu- 
blicidad. 

Pero no es el único libro infantil don- 
de este aparato. factor de incidencia ne- 
gativo para la lectura y 13 frecuentación 
de bibliotecas. se convierte en u11 ele- 
mento clave. El efecto de absorción 
por una pantalla aparecía ya en Gip en 
el fule\i.sor. del italiano Giaiini Rodari 
(La Galera) y se repite en Jirn Gloron. 
de Russe1 Hoban (SM) donde el prota- 
gonista aficioiiadísimo a las aventuras 
de "la plasta repugnante" siente como 
despues de su aventura disminuye el 
deseo de ver la tele. 

El efecto de la televisión en la escena 

ción que se pasa el día contemplando 
programas de ielevisión. que nianiie- 
nen a la pobl;ición trabajadora prhcti- 
camente hipnotizada. 

Es ineviiable que los aparatos do- 
mésticos habituales. como el televisor. 
se integren en la descripción de u n  sa- 
1611 o en la narración de la actividad 
coritcinplativa a la que se dedica un 
personaje de una novela. Pero. incluso. 
en c~asiones aparecen expresioiics que 
llaman la atención porque dan la medi- 
da de su continua y progresiva in-  
tluencia; ya no extraña a nndie que 
en niedio de una aventura u n  perso- 
naje comente que se siente como si 
estuviera protagonizando una serie 
televisiva, como sucede en Fdso nio- 
i ~ i t o ,  de Alejandro Gándara 
(SM) "En la pantalla aparecieron los 
casos incomprensibles, de todos los 

familiar y las discordias las planteó en La sexta tele, Al- días. con aquellos colores fa1so.s y chillones que tan hien 
fredo Gómez Cerdá (Susaeta). La protagonista cuenta le sentaban al cerebro". ¿,Qué sorpresas caerán todavía 
cómo fueron coinprmdo un  aparato para cada miembro en torno a ese aparato que nos permite vivir niil vidas a 
de la f;iiiiilia. conforme aunientaha el número de canales la vez como muchos de esos libros en los que aparece? 
de emisión, hasta que al llegar al sexto, el equilibrio se Puede que a1 fiicilitar al niño y al jovcn en los relatos es- 
rompió y ocurrió un cataclismo. tos elementos tan importantes para ellos, logremos inci- 

Nada menos oue tres mil años más tarde sitúa Mariano tarles a leer... 
Vara en Lcr ~uurtci del irifienw (Edelvives) una civiliza- LM. 
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IMAGEN EN MOVIMIENTO 

es lo que los chicos están acostumbra- 
dos a leer. Me gusta comentar con 
ellos sus opiniones en los libroforum y 
debates sobre mis libros. En realidad 
es el editor quien decide el destinatario 
idóneo. Lo importante es que los te- 
mas no resulten lejanos al lector. 

¿Conoce bien a los adolescentes? Sor- 
prende que les plantee la historia de un 
recadero enamorado de una modelo pu- 
blicitaria en lugar de una aventura trepi- 
dante que rezumara violencia. ¿Qué 
cree que puede interesarles de su pro- 
puesta? 

Los conozco bien por el trato diario, 
como profesor. Así el origen del prota- 
gonista, el recadero, fue un personaje 
real que vino un día a casa y me sor- 
prendió; a él se sumaron las caracte- 
rísticas de varios alumnos que he teni- 
do. Después tomó fuerza y unas 
posibilidades literarias que no había 
imaginado. A los lectores les gusta ver 
reflejados sus problemas, en este caco la 
tortura repetitiva a que se ven sometidos 
en la escuela. Se reconocen también en 
los sueños de Rubén, en su ilusión al 
conducir una moto y la capacidad de 
enamorarse platónicamente. 

¿Cómo es el protagonista que vemos 
ilustrado en la portada del libro comple 
tamente fascinado por la pantalla-venta- 
na mágica? 

Rubén no tenía futuro si estuviera 
ante una pared pintada de negro. Sin 
embargo, es el "súper" (del supermer- 
cado), como si fuera "superman", en 
lugar de la policía montada del Cana- 
dá ... (he aquí esas pinceladas de hu- 
mor que sirven de contrapunto al dra- 
matismo). Tiene más valor del 
previsto, cuando se pone a escribir una 
carta de amor y cuando decide ir a 
comprobar si Carola está secuestrada. 
Parecía un personaje abúlico pero la 
desesperación le lleva a actuar con 
gran coraje. 

¿Por qué hay una visión tan negativa 
de los personajes? 

Resaltan el medio sin posibilidades 
en el que vive Rubén. El padre es un 
señor siniestro que trabaja en un des- 
pacho mugriento sin luz apenas, inspi- 
rado en un personaje real que conocí 
en un despacho de la Renfe. Por otro 
lado aparecen tres mujeres: la madre 
obsesionada por ir del cuarto de estar, 
donde ve la tele, a la cocina (mira con 
pena al hijo, adivinando su futuro); 
Carola es la mujer de belleza inalcan- 
zable que introduce algunos elementos 

eróticos subliminales (cuando le da la 
cuharada de yogur) y Luci, la dentona 
del súper, va encariñándose con él y le 
enseña a montar en motocicleta para 
llevar los pedidos, abriéndole otras 
perspectivas (ella hubiera podido 
orientarlo, o encauzar su vida fuera de 
la influencia de la televisión, pese a 
ser también telespectadora impeniten- 
te). Al marido de la top-model quería 
haberlo despachado en un par de pá- 
rrafos, pero luego tiene una función, 
ya que se apunta la posibilidad de que 
sea un criminal potencial a causa de 
los celos y se toma unas libertades que 
no me permitieron deshacerme de él. 

¿Por qué interviene el narrador en dos 
ocasiones en la novela? 'Qué función 
tienen esas incursiones? 

Hay dos intervenciones evidentes; 
una recoge la posibilidad de explicar 
que lo que le ha pasado al chico real le 
puede pasar al personaje; la otra expli- 
ca el paso de la vida a la muerte como 
un reencuentro con esos personajes so- 
ñados. Mis libros son libros de un hu- 
mor un poco irónico, con el que tomo 
el pelo al lector. El hecho de que haya 
dos niveles de ficción, a modo de me- 
tanovela se debe a esto. A los 
adolescentes les interesa mucho saber 
si el personaje es real, elemento Nabo- 
koviano con el que juego. 

¿Por qué el espacio narrativo, Burgos, 
está tan maltratado? 

He vivido durante toda mi vida pro- 
fesional fuera de España (en Mame- 
cos y Francia), dando clases de litera- 
tura; ahora he tenido que volver a 
Burgos, mi ciudad natal, y se me que- 
da pequeña. Es una ciudad con poco 
aliciente cultural y con un clima hom- 
ble que crea un ambiente hostil, asfi- 
xiante, de inquina. 

He escrito exactamente lo que se ve 
desde la ventana de mi casa. 

¿Qué le llevó a elegir el desenlace? 
¿Sobre qué elemento se sustenta? 

La muerte del final es dulce, llena de 
humor e ironía hacia el problema, frente 
a la infernal tragedia de lo cotidiano. En 
el paso de la vida a la muerte, Rubén se 
encuentra con todos esos personajes te- 
levisivos en la isla del tío Vitonno, que 
sueña con ganar el bonoloto y marchar- 
se a una isla del Pacífico. Como esos pa- 
raísos televisivos que nos esperan con 
los brazos abiertos. 

- -- 

Luisa Mora, es licenciada en Filología his- 
pánica y especialista en Literatura infantil. 

Provocar 
la reflexión 

Jesús Carazo ha escrito un libro 
de gran calidad literaria que 
ayuda a los jóvenes a entender 
el mundo que les ha tocado vi- 
vir, identificándose con los pro- 
tagonistas y compartiendo sus 
experiencias vitales: Lu som- 
bras de la caverna (Alfaguara, 
1992). En él ha demostrado, 
además, su gran capacidad para 
poner el dedo en la llaga, al 
plantear un problema que va a 
tener cada vez más importancia 
en el futuro de nuestra sociedad: 
el mal uso que se puede hacer 
de la televisión, como pseudo- 
mundo de ficción. 

La novela tiene un tratamiento 
inteligente del tema Cautiva su 
perfecta estructura y su capacidad 
para provocar la reflexión acerca 
del papel que desempeña la televi- 
sión en nuestra sociedad. Encua- 
drar las cosas en un marco confie- 
re mayor fawinación a lo que 
ocurre a nuestro alrededor. Quien 
aparece en la tele se transforma, 
como le ocurre a Carola, la mu- 
chacha que anuncia con voz 
aterciopelada "un placer para sus 
cinco sentidos", y logra transpor- 
tamos a un mundo & sensaciones 
intuidas donde se mezclan realidad 
y ficción. El protagonista adoles- 
cente sólo c~ee  en la vida de la 
pantalla y se lanza sobre un lumi- 
noso objeto de deseo prestigiado 
por ella, del que es una víctima 
inocente. 

El protagonista, Rubén, es un 
estudiante de bachillerato noc- 
turno que vive en una ciudad 
que no ofrece muchas 
posibilidades a los jóvenes y 
que, por tanto, pasa mucho 
tiempo viendo la televisión, cu- 
yas resplandecientes imágenes 
le obsesionan. En su trabajo co- 
mo recadero de un supermerca- 
do se encuentra con la chica que 
anuncia un producto alimenti- 
cio, yogur, y se enamora de ella. 
Surge así una historia de fasci- 
nación, con el decorado que le 
prestan las películas americanas 
al estilo de "Lo que el viento se 
llev6". L.M. 
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NOTAS TECNICAS 

ACCION. Ferraz, 11. 
28008 Madrid. * (91) 541 
34 00. Mensual. Especiali- 
zada en cine 
ACCION HEROES. Av. 
de Roma, 157. 9". 08011 
Barcelona. * (93) 453 07 
17. Semestral. Especializa- 
da en cine de acción. 
AULA VIDEO. Valencia, 
284. la. 08007 Barcelona. * 
(93) 216 00 04. Boletín tri- 
mestral sobre audiovisuales 
en la enseñanza editado por 
Drac Magic, Cooperativa 
promotora de Medios Au- 
diovisuales. 
CINE INFORME. Gran 
Vía. 64. 28013 Madrid. a 
(91) 541 21 29. Mensual. 
CINE Y MAS. Fontanella, 
19-p. 08010 Barcelona. * 
(93) 3 18 66 98. Mensual. 
CINERAMA. Donoso 
Cortés, 65. 28015 Madrid. 
* (91) 544 57 21. Mensual. 
Especializada en cine, vídeo 
y televisión. 
CINEVIDEO 20. Ramos 
Carrión, 9. bajo. 28002 Ma- 
drid. * (91) 415 02 12. 

R E V I S T A S  

Mensual. Dirigida a profe- 
sionales del sector audiovi- 
sual. Informa sobre ferias y 
congresos, novedades en 
equipos, etcétera. 
DIRIGIDO POR... Ram- 
bla de Catalunya, 108. 
08021 Barcelona. a (93) 
200 1 1  88. Mensual. Espe- 
cializada en cine. 
FANGORIA. Avda. de Ro- 
ma, 157-9". 0801 l Barcelo- 
na. * (93) 453 07 17. Men- 
sual. Especializada en cine 
de terror. 
FANTASTIC MAGAZI- 
NE. Consell de Cent, 83. 6". 
08015 Barcelona. * (93) 
426 23 94. Mensual. Cine. 
FOTOGRAMAS & VI- 
DEO. Consell de Cent, 83. 
6". 08015 Barcelona. * (93) 
426 23 94. Mensual. Una de 
las revistas de cine y vídeo 
de mayor difusión. 
HEROES DEL CINE. Al- 
berto Aguilera, 17. 2". 

28015 Madrid. a (91) 559 
05 9 1. Mensual. Cine. 
IMAGENES DE ACTUA- 
LIDAD. CINE & VIDEO. 
Rambla de Cataluña, 108. 
3". 1". 08008 Barcelona. a 
(93) 433 12 43. Mensual. 
INTERFILMS. Capitán 
Haya, 19. 28020 Madrid. a 
(91) 597 04 65. Mensual. 
Cine, vídeo, televisión. 
MEDIOS AUDIOVISUA- 
LES. Santa Engracia, 60. 
6". 28010 Madrid. * (91) 
593 88 13. Mensual. Ima- 
gen y sonido aplicados a la 
formación y a las comuni- 
caciones. 
NOSFERATU. República 
Argentina, 2. 20004 Donos- 
tia. * (943) 48 1 1 57. Dis- 
tribuye: Ed. Paidós. 3 nú- 
meros/año. Editada por el 
Patronato Municipal de 
Cultura, una de las más in- 
teresantes revistas de cine. 
PANTALLA 3. General 

Alvarez de Castro, 1. lo. 
28010 Madrid. * (91) 593 
32 1 1. Mensual. Video, ci- 
ne, televisión. 
RESENA. Pablo Aranda, 3. 
28006 Madrid. * (91) 562 
49 30. Mensual. Literatura, 
arte, cine. 
RTV MAGAZINE. Caspe, 
46. 5" E. 0801 1 Barcelona. 
* (93) 301 77 00. Revista 
profesional (broadcast, pro- 
ducción). 
STAR FICCION. Av. de 
Roma, 157-9". 0801 1 Bar- 
celona. * (93) 453 07 17. 
Bimestral. Cine fantástico y 
de ciencia ficción. 
VIDEO & FILMS. Men- 
sual. Caspe, 46. 5" E. 0801 1 
Barcelona. * (93) 301 77 00. 
VIDEO POPULAR. Trav. 
les Corts, 322. 3-2. 08029 
Barcelona. a (93) 419 04 
13. Bimestral. Técnico-co- 
mercial para profesionales 
del vídeo. 
VIDEO PROFESIONAL 
(VP). Consejo de Ciento, 
83.6". 080 15 Barcelona. 
a (93) 426 23 94 

CINEGUÍA. Capitán Ha- A N U A R I O S  cía de Paredes, 92. 28010 
ya, 47. Ofic. 909. * (91) Madrid. * (91) 410 20 63. 
57 1 40 72. Anuario del es- Directorio de empresas de 
pectáculo y audiovisuales. drid. * (91) 415 02 12. Di- ral). Elaborado por la revis- producción, distribución, 
Lleva más de 30 años publi- rectorio clasificado de em- ta Cinevideo 20. equipos, televisión, espa- 
cándose. presas audiovisuales (pro- G U ~ A  PARA LA PRO- cios de rodaje y otras in- 
GUIA PUNTO DE EN- ductoras, empresas de ser- DUCCIÓN AUDIOVI- formaciones generales so- 
CUENTRO. Ramos ca- vicios, distribuidoras, tele- SUAL. Edita: Instituto Ma- bre el sector audiovisual 
món, 9. bajo. 28002 Ma- visión, información gene- drileño de Desarrollo. Gar- madrileño. 

Se recogen aquellas libre- 
rías especializadas o con un 
fondo importante, en temas 
de cine, fotografía y medios 
audiovisuales. Algunas de 
ellas, como Babel, editan 
unos interesantes catálogos 
de sus fondos. 
BOOKSTOP. Bailén, 94. 
08009 Barcelona. 
* (93) 246 62 09. 
CINELANDIA. Diputa- 
ción, 1 15.080 15 Barcelona. 
* (93) 323 20 33. 
MARTINEZ PEREZ. Va- 
lencia. 246. 08007 Barcelo- 
na. * (93) 215 19 33. 
AL-ANDALUS. P1. de la 
Universidad, 1. 18001 Gra- 
nada. * (958) 27 95 91 
ARCUARTE. Santa Isabel, 

L I B R E R I A S  
E S P E C I A L I Z A D A S  

52.280 12 Madrid. 
* (91) 467 84 31 
ARGENSOLA. Argensola, 
20.28009 Madrid. 
* (91) 410 48 68 
BABEL. Raimundo Fer- 
nández Villaverde, 44. 
28003 Madrid. 
*(91)53393 26 
CRISIS-COMICS. Lema, 
26.280 14 Madrid. 
a (91) 532 78 85 
CALIBAN. PI. Guardias 
Corps, 1.280 1 5 Madrid. 
* (91)5479877 
DELSA. Vallehermoso, 

40.28008 Madrid. 
* (91) 435 47 80 
FRAGUA-LIBROS. An- 
drés Mellado, 64. 28015 
Madrid. * (9 1 ) 549 18 06 
IMAGENES. Huertas, 47. 
28014 Madrid. 
* (91) 429 02 63 
LA AVISPA. San Mateo, 
30.28004 Madrid. 
*(9l) 30800 18 
LECTURA. Doctor Fle- 
ming. 29.28036 Madrid. 
a (91) 457 17 85 
TRICICLE (Librería de 
La Filmoteca). Santa Isa- 

bel, 3.2801 2 Madrid. 
* (91) 227 1 1  21 
BIBLIOPOLIS. Av. Zapo- 
rra, 93. 28 100 Alcobendas. 
*(91)652 1724 
CERVANTES. Secc. Hu- 
manidades. PI. Santa Eula- 
lia, 1.37002 Salamanca. 
* (923) 652 17 24 
ANTONIO MACHADO. 
Miguel Manara, 1 1. 4 lOO4 
Sevilla. * (95) 422 57 29 
REINA MERCEDES. Av. 
Reina Mercedes, 17. 41002 
Sevilla. a (95) 461 1936 
CALAMO. PI. San Fran- 
cisco, 5.50006 Zaragoza. 
* (976) 55 73 18 
SELECTA. Fuenclara, 2. 
50003 Zaragoza. 
* (976) 39 80 62 
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Bibliografía sobre videotecas 
MATERIALES NO 
LlBRARlOS EN 
BIBLIOTECAS: 
Guía práctica 

Richard Fothergill, lan 
Butchart.- Madrid: Fun- 
dación G. Sánchez Rui- 
pérez : Pirámide, 1992.- 
375 p.- (Biblioteca del 
libro). - Bibliografía. 

Este manual es uno entre 
otros- de los más difundidos 
en el ámbito anglosajón. Re- 
cientemente editado en E p -  
ña -traducción de la 3" edición 
inglesa de 1990- tiene el valor 
añadido de ser el único rna- 
nual que sobre este tema p 
demos encontrar en nuestro 
país. Como indica el título, se 
abordan todos aquellos docu- 
mentos diferentes a los libros, 
y sin dejar de ser de consulta 
obligada para todo responsa- 
ble de una videoteca, en algu- 
nos aspectos puede quedarse 
algo corto. También se echa 
en falta un prólogo o presen- 
tación a la edición española -y 
mucho mejor si tuviera un ca- 
pítulo específim dada la di- 
ferencia entre el desarrollo bi- 
bliotecario anglo~jón y el 
nuestro. La obra se divide en 
cinco grandes apartados: In- 
troducción (terminología, de- 
m l l o  histórico), El usuario, 
Los materiales, El usuario y 
los materiales, Gestión. 

En el número 17de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA (Mayo 1991, 

pp. 53-63) puede encontrarse una amplia bibliografiá comentada 

relativa a gestión, organizaci6n. catalogación y clusijicacicín de 

documentos audiovisuules, con numerosus referencias de textos 

extranjeros. Por ello, nos vamos u ocupar aquí más en concreto 

de los libros publicados en España a partir de esa fecha, 

señalando en el recuadro las referencias del citado dossier que 
consideramos de mayor interés y más fdcil acceso. 

ELS MATERIALS 
AUDlO I VISUALS A 
LES BIBLIOTEQUES 
YCENTRESDE 
DOCUMENTACI~ 

Valencia: Conselleria de 
Cultura, Educació i Cien- 
cia, 1992.- 1 16 p. - (Qua- 
derns de Treball; 2) 
- .  

Recoge las conferencias 
pronunciadas en el curso que, 
con el mismo título, se celebró 
en la biblioteca pública de 
Alicante en octubre de 1992. 
Se compone de una presenta- 
ción del curso a cargo de En- 
ric Bellveser, varios artículos 
centrados en documentos s e  
noros y fotográf~cos (caracte- 
rísticas, tipología, conserva- 

ción, discos ópticos), y 
otros dos artículos que 
guardan más relación con el 
tema de las videotecas: Els 
documents dudio-visuals: 
formats, criteris de selecció 
i conservució 1 Enric Be- 
llveser y Tracramenr d e l ~  
clocuments &u&-visuals en 
biblioteques i centres de do- 
cumentació ! Teresa Pagh. 
El primero se centra sobre to- 
do en las características de los 
soportes y los problemas de 
conservación, y el segundo en 
los soportes sonoros. Es por 
tanto una obra con una cierta 
utilidad para una primera 
aproximación, ya que todos 
los capítulos contienen bi- 

e 
O T R A S  

R E F E R E N C I A S  
Audiovisual Librarian. Revista trimestral especializada en el bi- 
nomio biblioteca-audiovisuales. (23 Rush More Road. London 
E5 Oet. Gran Bretaña. 01 9858377 
CARRERAS, C., Martínez, C., Rovira. T. (1987). Material audio- 
visual. En Organización de una biblioteca escolar, popular o in- 
fantil. Barcelona: Paid6s. 
REGLAS de catalogación. II Materiales especiales (1988). Ma- 
drid: Ministerio de Cultura. (Contiene las reglas oficiales para ca- 
talogación de los vídeos y otros documentos "especiales"). 
FEDERACION Internacional de Archivos de Televisión (1986). 
Panorama de los archivos internacionales. Madrid: RTVE. 
CACHEUX, G. (1983). Els Audiovisuals a les biblioteques. En 
Butlletí de I'Associació de Bibliotecaris de Catalunya, 4, juliol- 
desembre. (Traducción al catalán de una ponencia en la Confe- 
rencia franco-británica de Canterbury). 
PASSERON, J.L. y otros (1985). L'oeil h la page: enquere sur 
les images et les bibliotheques. Paris: BPI. (Encuestas periódica.. 
que realiza un instituto sociológico francks sobre la introducción 
de los audiovisuales en las bibliotecas). 

< 
MANUAL DE Ls, 
DOCUMENTACION 
AUDIOVISUAL e2 k 
Alfonso López Yepes.- L' 
Pamplona: Eunsa, 1992.- 
263 p.- (Ciencias de la In- 
formación. Manuales; 15). - 
Bibliografía. 

Q 
A partir de la abundante in- 
formación recopilada para Y 
la elaboración de su tesis 
doctoral Documentación ci- 
nematogrúfica: el centro de 
documentación auromatiza- 
da para la invesrigación y el 
trabajo cinematográficos, el I', 
autor presenta este manual 
en el que se abordan princi- 
palmente las cuestiones 
prácticas relativas a la auto- 
matización de un centro de 
documentación audiovisual. 
Libro de utilidad para profe- 
sionales de campos diver- 
sos, ya que la bibliografía 
existente en España sobre 
estas dos materias -la auto- 
matización de centros de 
documentación y la docu- 
mentación audiovisual- es 
por el momento muy escasa. 
Contiene numerosos ejem- 
plos gráficos (tesauros, pan- 
tallas de programas de orde- 
nador, registros de bases de 
datos, etcétera). El mismo 
autor acaba de publicar tam- 
bién la obra Documentación 
Multimedia. 
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Directorio de videotecas 
o 

AYUNTAMIENTO DE 
BARCELONA 

Biblioteca General. P1. Sant 
Jaume, s/n. 08002 Barcelo- 
na. a (93) 402 70 00 
Recogen principalmente ví- 
deos de producción propia 
(Ayuntamiento) y copro- 
ducciones. En total dispo- 
nen de unos 700 títulos, con 
servicio de préstamo para 
instituciones y centros cul- 
turales. Los registros están 
incluidos en una base de da- 
tos (software Basis) accesi- 
ble por vía telemática, y han 
editado un catdlogo (1990) 
en el que se recoge una fi- 
cha catalográfica, breve re- 
sumen y descriptores. 

O 
BIBLIOTECA PUBLICA 

MUNICIPAL DE MELILLA. 
P1. de España, S/N. 29801 
Melilla. a (952) 67 07 08. 
800 vídeos de temática ge- 
neral. Fondos clasificados 
por título. No existe el prés- 
tamo exterior. sólo en sala. 
Catalogación automatizada. 

O 
CASA DE LAS CIENCIAS 

DE LA CORUNA 
Parque de Santa Margarita. 
15005 La Coruña. 
=(981)27 1828. 
Unos 1 .O00 títulos de vídeos 
sobre temas de ciencias. Ser- 
vicio de préstamo para cen- 
tros escolms. Programan 
periódicamente proyecciones 
& películas científicas. 

CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ JUVENIL. 

BARCELONA 
Direcció Gral. de Joventut. 
Gravina. 1, baixos. 08001 
Barcelona. a (93) 412 50 64 
Unos 600 vídeos sobre te- 
máticas de interés para j6- 
venes o personas que traba- 
jen en el mundo juvenil. 
Servicio de préstamo para 
algunos títulos. 

o 
CENTRO DE ARTE 

REINA SOFlA 
Santa Isabel, 52. 280 12 Ma- 
drid. a (91) 467 47 61. 
500 cintas de vídeo. Fondos 
especializados en Arte Con- 
temporáneo. Catalogación 
según las normas ISBD. 
Préstamo interbibliotecario 
y en sala. Tienen previsto 
editar en junio un catálogo 
en CD-ROM. 

3 
CENTRO DE 

DOCUMENTACION 
DE ARTELEKU 

Kristobaldegi. 11. 200 14 
Donostia. a (943) 45 36 62 
130 títulos de videocrea- 
ción y 30 de vídeos sobre 
arte. Visionado en sala. 
Préstamo a instituciones 
(las guipuzcoanas no pa- 
gan derechos de autor). 
Próximamente ampliarán 
la colección. [Para más in- 
formación EDUCACION Y 
BIBLIOTECA, no 10, p. 
181. 

3 
CENTRO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES DE 

ALICANTE 
Avd. de la estación, 
03005 Alicante. 
a (965) 12 13 00. 
80 títulos (disponibles 
diversos formatos) de pro- 
ducción propia o temática 
relativa al área alicantina. 
Servicio de préstamo para 
Ayuntamientos, centros do- 
centes y asociaciones cultu- 
rales. 

O 
CENTRO DE PROFESORES 

DE ALCANIZ 
Camino del matadero, s/n. 
44600 Alcañiz. (Teniel). 
e (974) 83 28 03 
68 1 cintas de vídeo sobre 
temas generales para la 
educación. Fondos clasifi- 
cados por materias y con 
un pequeño resumen. Prés- 
tamo a profesores durante 
15 días. Publicación de un 
catálogo que se envía a ca- 
da CEP. 

3 
CENTRO DE RECURSOS 

AUDIOVISUALES. 
UNIVERSIDAD DE MURCIA. 

Caiiipus del Espinardo. 
30100 Murcia. 

(968) 83 30 00. 
Disponen de vídeos de pro- 
ducción propia y externa 
(culturales y educativos). 
Préstamo interno. Tienen 
una red de explotación cen- 
tralizada con emisión por 
circuito cerrado. 

O 
CENTRO MADRILENO DE 

INVESTIGACIONES 
PEDAGOGICAS 

Mejía Lequerica, 2 1 .  28004 
Madrid. a (9 1 ) 588 85 50 
Fondos de carácter di- 
dáctico sobre temas genera- 
les. Clasificación temática 
adaptada a las iireas del cu- 
rriculum. Cada ficha inclu- 
ye una pequeña reseña y el 
nivel al que va destinado 
cada título. Préstamo de tres 
cintas durante una semana a 
centros educativos. 

3 
CEP DE CARTAGENA 

Grecia, sin. 30203 Cartage- 
na. a (968) 52 73 16 
Unos 350 vídeos (educati- 
vos. de producción propia y 
otros). Servicio de préstamo 
para colegios de la zona. 
Disponen de catálogo. 

3 
COLEGK) DE DOCTORES Y 

UCENCIADOS EN FlLOSOFlA 
Y LETRAS Y EN ClENCiAS 

Videoteca didáctica. Serra- 
no Anguita. 4, bajo izq. 
a (9 1 ) 445 96 55. 
750 cintas de vídeo con 
1.200 títulos, sobre Arte, C. 
Naturales, C. Sociales. Físi- 
ca y Química, Idiomas, Ma- 
teniáticas. Preescolar, Edu- 
cación especial. Pedagogía 
y Psicología. Formación del 
profesorado. Educación pa- 
ra el desarrollo, Cine, Eco- 
nomía. Prtstamo de dos ví- 

O V I D E O T E C A  + 
54 EDUCACION Y BIBLIOTECA, 36 - 1993 



- 
NOTAS TECNICAS 

- 

deos semanales a colegia- 
dos y centros que lo solici- 
ten. Editan un catálogo de 
los fondos con renovación 
periódica. 

DIPUTACION DE 
BARCELONA 

Xarxa de Biblioteques Po- 
pular~. Central: Comte 
d'urgell, 187.08036 Barce- 
lona. e (93) 402 25 45. 
De las 100 bibliotecas que 
componen la Red de Biblio- 
tecas Populares, en más de 
un 10 O/c se realiza el présta- 
mo exterior y las consultas 
en sala de los audiovisuales. 

O 
DRAC MAGIC 

Valencia, 284. la. 08007 
Barcelona e (93) 21 h 00 M. 
Cuenta con una videoteca 
compuesta por 4.000 títulos 
de videos educativos y do- 
cumentales. Hay que pagar 
una cuota que da derecho al 
visionado de vídeos, aseso- 
ramiento, visitas de grupos 
y recepción de una revista. 

O 
EMBAJADA DE FRANCIA 

Service Culturel. Bureau de 
la Diffusion. Salustiano 
Olózaga, 9. 28001 Madrid. 

577 64 35 
Servicio de préstamo para 
colectividades, con pago de 
una pequeña cuota. Dispo- 
nen de un extenso catálogo 
de largometrajes (16 mm.) 
y videos VHS, en los que 
predominan los títulos en 
francés (películas, docu- 
mentales). También es posi- 
ble abonarse al Noticiario 
Hoy en Francia. 

C1 
ESCUELA DE IMAXE E SON 
Someso, 6. 15008 La Coruña. 
Escuela en la que se impar- 
te el Módulo 111 de Forma- 
ción Profesional. Cuentan 
con una videoteca de unos 
300 títulos, con servicio de 
préstamo (documentales, 
ficción, industriales, vide& 
creación, musicales, de pro- 
ducción propia ... ), con una 
amplia representación de 
las producciones gallegas. 

Videoteca Mun~cpal de Madrid. 

3 
FUNDACION LA CANA 

Casa de Cultura. P" San 
Joan, 108. 08037 Barcelo- 
na. ir (93) 458 18 01 
Desde hace varios años, la 
Fundación Caixa de Pen- 
sions disponía de dos "me- 
diatecas" -Casa de Cultura 
y Centro de Iniciativas y 
Experimentación para Jóve- 
nes- que actualmente se en- 
cuentran en fase de restruc- 
turación (el ClEJ está inclu- 
so cerrado). La Casa de 
Cultura, que cuenta con un 
importante fondo de discos 
y vídeos pretende ser con- 
vertida en los próximos me- 
ses en un espacio multime- 
dia especializado en música 
y arte, centrándose más en 
los fondos sonoros y la vi- 
deocreación. 

o 
FUNDACION MUNICIPAL 

DE CULTURA 
Sección de audiovisuales. 
Ayuntamiento de Gijón. 
Emilio Villa, 4, lo. 33201 
Gijón. (985) 34 67 96. 
701) cintas de vídeo aprox. 
Fondos de temática general 
y películas argumentales. 
Préstamo en sala. 

n 
GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
Departament de Cultura. 
Red de Bibliotecas. 

(93) 302 15 22 
La red se compone de 150 
bibliotecas, de las cuales 40 
tienen sección de videoteca. 
En todas ellas hay servicio 
de préstamo y visionado in- 

dividual en sala. Utilizan 
normas ISBD para la cata- 
logación. 

n 
GENERALITAT DE 

CATALUNYA 
Departament d'Ensenya- 
ment. 
Repartidos por las cuatro 
provincias catalanas, exis- 
ten 78 Centres de Recursos 
Pedagbgics y 9 Camps 
d' Aprenentatge que cuentan 
con videoteca. [Ver páginas 
19-20]. 

O 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 

DE BARCELONA 
Los Angeles, 18. 
0800 1 Barcelona. 

(93) 318 32 61. 
200 cintas de vídeo aprox. 
para educación, de temática 
general. Préstamo a profe- 
sores. 

n 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE MADRID 

Campus de Cantoblanco. 
28049 Madrid. 

(91) 39 740 54. 
100 cintas de vídeo aprox. 
para educación, de temática 
general. Préstamo a profe- 
sores. 

n 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 
DE ALCALA DE HENARES 

Libreros, 13. 28001 AlcalA 
de Henares. (Madrid). 
e (9 1 ) 885 40 00. 
500 cintas de vídeo aprox. 
de temas científicos didácti- 
c o ~ .  Están clasificados se- 
gún la C.D.U. Existe el 

préstamo para aquellos de- 
partamentos con fines de in- 
vestigación. 

O 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE 
BARCELONA 

Campus de Bellatema, 
08 193 Bellaterra. (Barcelo- 
na). (93) 436 85 76. 
100 cintas de vídeo aprox. 
Fondos de producción pro- 
pia sobre educación, audio- 
visuales de la Generalitat, 
de temática general. Présta- 
mo sólo para escuelas de 
profesorado. 

O 
I C E .  DE LA UNIVERSIDAD 

DE CORDOBA 
Departamento de Tecnolo- 
gía Educativa. Carretera de 
Villaviciosa, km.7. 1401 2 
Córdoba. (957) 27 50 00. 
3.100 cintas de vídeo de te- 
mática general. Clasificados 
por materias. Préstamo in- 
temo. Publicación de un ca- 
tálogo y suplementos. 

O 
ICE. DE LA UNIVERSIDAD 

DE SEVILLA 
Facultad de CC. Económi- 
cas y Empresariales. Avda. 
Ramón y Cajal, S/N. 41005 
Sevilla. n (95) 465 26 11. 
4287 cintas de vídeos de 
producción propia y ajena, 
clasificados por la C.D.U. 
Préstamo a profesores de 
Enseñanzas Medias y uni- 
versitarios. Editan un catá- 
logo en diskette. 

O 
I.C.E. DE LA UNIVERSIDAD 

DE VALENCIA 
C1 de la Nave, 2.46003 Va- 
lencia. n (96) 351 62 44. 
1 O 1 vídeos (catalán y casteiia- 
no). Préstamo a pmfeso~s. 

O 
INSTITUTO ALEMAN 

Biblioteca-Filmoteca. Zur- 
barán, 2 1.280 10 Madrid. 
u (91) 319 32 35 
Videos documentales y lar- 
gometrajes en alemán y cas- 
tellano (de temática cultural 
y social alemana). Servicio 
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L 1- de préstamo (para institu- 
ciones y centros culturales) e y visionado. El número 
aproximado de fondos es 
de: 900 videocasetes (pelí- 
culas y documentales), 300 
largometrajes (16 mm.), 
500 ~elículas documentales 

PROGRAMA DE MITJANS 

Q AUDlO I VISUALS 
Videoteca Central. Motors, 
122-130. Edif. c. 2". 08040 u Barcelona. a (93) 223 O6 3 1. 
Videos de producción pro- 

[- pia y comerciales. [Ver pá- 
ginas 20-2 11. 

O 
PROGRAMA DE NUEVAS 

k TECNOLOGIAS. ANDALUCIA 
) Coordina 96 centros de recur- 

sos que disponen de videoteca 
propia. [Ver página 22 ] 

O 
PROGRAMA DE NUEVOS 

MEDIOS DlDACTlCOS 
Xunta de Galicia. Conselle 
ria de Educación. 
Repartidos por diferentes 
localidades de toda Galicia, 
existen 40 centros de recur- 
sos y 7 Centros de Forma- 
ción Continuada del Profe- 
sorado (en las cuatro capita- 
les, Ferrol, Santiago y Vi- 
go) que cuentan con colec- 
ciones de vídeos. [Ver pági- 
na 191 

O 
PROGRAMOTECA. 

MEC-PNTIC 
Torrelaguna, 58.28018 Ma- 
drid. (91 ) 408 20 08. 
Mediateca central del Pro- 
grama de Nuevas Tecnolo- 
gias de la Información y la 
Comunicación. [Ver página 
141. 

O 
UNED. CENTROS 

ASOCIADOS 
De los 83 centros asociados 
de la UNED repartidos por 
toda España, 61 disponen 
de videoteca, y en 41 de 
ellas existe servicio de prés- 
tamo para alumnos y profe- 
sores. 

O 
UNED. MEDIATECA 

Senda del Rey, dn. 28040 
Madrid. a 3986600. Ext 100 
Mediateca central de la Uni- 
versidad Nacional de Educa- 
ción a Distancia. Utilizan el 
programa Dobis Libis para 
gestión de los fondos. 

O 
UNIVERSIDAD 

POLITECNICA DE MADRID 
Cada facultad dispone de 
una videoteca (19 en total), 
aunque en estos momentos 
están en fase de formación. 
Préstamo interno. 

O 
VIDEOTECA DE 
ALCOBENDAS 

Ruperto Chapí, 18. 2O. 
28 100 Alcobendas. 
a 663 62 11. 
Tienen unos 8.000 docu- 
mentos audiovisuales. Ser- 
vicio de préstamo para cole- 
gios, asociaciones y otros 
grupos. Sistema de catalo- 
gación propio. Catálogo 
(1991). 

O 
VIDEOTECA DE MADRID 

Conde Duque, 9-1 1. 2". 
280 15 Madrid. 
-541 11  98. 
Videoteca dependiente de la 
Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Madrid. 
Unos 1.200 títulos, 18 cabi- 
nas de visionado y sala de 
proyecciones. Préstamo en 
sala. Fondos sobre cine, 
idiomas, música, ecología, 
arte, deportes, etcétera. 

La Blblioteca Nacional y 
la recientemente constituida 
Biblioteca de Cataluña, reco- 
gen, según la normativa del 
Depósito Legal, todos los do- 
cumentos audiovisuales pu- 
blicados en España y Catalu- 
ña respectivamente. Acceso 
restringido a investigadores. 

Información recopilada por B e  
Ién Gómez, Miguel Angel Cor- 
cobado y Benjamín Cabaleiro 

Filmotecas 
Se incluyen a continuacidn las principales Plmotecas 

públicas españolas. Hay que tener en cuenta que su 

principal cometido es la conservacidn del patrimonio 

audiovisual, y el acceso suele estar restringido a 

investigadores. En algunas de ellas existe un servicio de 

préstamo a instituciones (educativas, culturales) de aquellos 

materiales producidos o subvencionados por la institucidn que 

las tutela (normalmente las Consejerías de Cultura). 

FILMOTECA ESPANOLA 
Ctra. Dehesa de la Villa, s/n. 28040 Madrid 
a (91) 549 00 1 1  
FILMOTECA DE ZARAGOZA. PATRONATO MUNICIPAL 
Boterón, 3, bajos. 50001 Zaragoza. 
a (976) 29 07 70 
Departamento de Investigación y Archivo 
Domingo Miral, s/n. 50009 Zaragoza. a (976) 55 11 84 
FILMOTECA CANARIA 
Cano. 24. Las Palmas. (928) 37 25 23 
FILMOTECA DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
P1. Ayuntamiento, 17. Edif. Rialto. 46002 Valencia 
a (96) 35 1 23 36 
FILMOTECA REGIONALDE MURCIA 
Gran Vía, 42. Esc. 3". 5". 30005 Murcia 
a (968) 32 20 00. Ext. 1 15311085 
FILMOTECA DE ANDALUCIA 
Medina y Corella. 5. 14003 Córdoba. a (957) 48 18 35 
FILMOTECA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
Diputació, 279.08007 Barcelona. U (93) 317 35 85 
FILMOTECA VASCA 
Plaza Oquendo, s/n. 20004 San Sebasaán 
a (943) 43 13 56 
CENTRO GALEGO DE ARTES DA IMAXE 
Durán Loriga, 10 bajos. 15003 La C o d a  

(981) 20 34 99. 

Otros archivos de 
audiovisuales 

Los centros de documentación de las empresas de 
televisión conservan los programas emitidos para 
una posterior reutilización o comercialización. En el 
caso de las televisiones públicas (estatal y autonómi- 
cas) es frecuente la comercialización de algunos de 
los programas de producción propia. Los principales 
clientes de este servicio suelen ser los centros edu- 
cativos. 
Existen también empresas ~rivadas con archivos de 
imágenes audiovisuhes q ie  venden a empresas de 
publicidad, productoras, etcétera. 
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Bibliotecas Públicas 

ALBACETE. Videoteca 64 
m2. 4 magnetoscopios. 4 
monitores de televisión, 630 
vídeos. 26 puestos de visio- 
nado individual. 
ALICANTE. 3 proyectores de 
cine. 2 magnetoscopios. 1 
receptor de televisión. 84 
vídeos. 100 puestos de vi- 
sionado colectivo (sala de 
conferencias) 
ALMERIA. 15 vídeos 
AVILA. 1 magnetoscopio. 1 
monitor de televisión. 38 
vídeos. 
BADAJOZ. 1 magnetosco- 
pio. 1 monitor de televisión. 
1 receptor de televisión. 35 
vídeos. 
CACERES. 2 monitores de 
televisión. 256 vídeos. 
CADIZ. 1 magnetoscopio. 1 
receptor de televisión. 25 
vídeos. 
CISTELLON. Videoteca 101 
m . 1 magnetoscopo. 7 bar- 
cos de proyecciones de ví- 
deo. 9 monitores de televi- 
sión. 640 vídeos. 46 puestos 
para visionado individual. 
CIUDAD REAL. 1 18 vídeos. 
CORDOBA. 133 vídeos. 
CORUNA. 1 magnetoscopio. 
1 receptor de televisión. 47 
vídeos. 
CUENCA. 1 magnetoscopio. 
1 receptor de televisión. 
184 vídeos. 
GERONA. 18.500 títulos de 
"material no librario" (sin 
especificar el tipo). 
GIJON. Videoteca. 2 pro- 
yectores de cine. 13 magne- 
toscopios. 13 monitores de 
televisión. 1.11 0 vídeos. 9 
puestos de visionado indivi- 
dual. 20 puestos de visiona- 
do colectivo. 
GRANADA. 8 vídeos. 
GUADALAJARA. 1 proyec- 
tor de cine. 3 magnetosco- 
pios. 1 cámara de vídeo. 1 
receptor de televisión. 325 
vídeos. 
HUELVA. 1 cámara de ví- 

del Estado 
Ofrecemos a continuacidn los datos publicados en 

el libro Las bibliotecas Públicas del Estado 

(Ministerio de Cultura, 1991) referentes a los 

equipamientos que poseen estos centros en 

relación con el concepto de videoteca (no se citan 

los datos sobre fonotecas o diapositivas). 

La fecha de cierre de recogida de datos fue mano 

de 1991, por lo que se supone que estos fondos 

y equipamientos se habrdn incrementado. 

deo. 91 vídeos. 
HUESCA. 1 proyector de ci- 
ne. 
JAEN. Videoteca (86 m2). 2 
magnetoscopios. 1 barco de 
proyección de vídeos. 1 
monitor de televisión. 1 re- 
ceptor de televisión. 502 ví- 
deos. 50 puestos para visio- 
nado colectivo. 
LEON. Videoteca (217 m2). 
3 proyectores de cine. 1 
barco de proyección de ví- 
deo. 4 monitores de televi- 
si6n. 5 receptores de televi- 
si6n. 7 magnetoscopios. 
5 1 1 vídeos. 1 15 puestos vi- 
sionado. 
LERIDA. 123 vídeos. 
LC~GRONO. Videoteca (143 
m ). 1 proyector de cine. 7 
barcos de proyecciones de 
vídeos. 7 monitores de tele- 
visión. 4 receptores de tele- 
visión. 795 vídeos. 42 pues- 
tos de visionado individual. 
40 puestos de visionado co- 
lectivo. 
LUGO. Videoteca-fonoteca 
(44 m2). 1 proyector de ci- 
ne. 4 monitores de televi- 
sión. 522 vídeos. 26 puestos 
para visionado individual. 
MADRID. Videoteca y publi- 
cagiones periódicas (907 
m . En fase de instalación). 
1 monitor de televisión. 
MtHON. Videoteca (1 7 5  
m ). 1 proyector de cine. 7 
magnetoscopios. 1 barco de 

proyección de vídeos. 4 
monitores de televisión. 1 
receptor de televisión. 558 
vídeos. 6 puestos de visio- 
nado individual. 
MALAGA. 30 vídeos. 
MELILLA. Videoteca. 3 
magnetoscopios. 3 monito- 
res de televisión. 12 puestos 
de visionado individual 
MURCIA. 55 vídeos. 
ORENSE. 18 vídeos. 
ORIHUELA. Videoteca. 
OVIEDO. Vidfoteca y fono- 
teca (146 m ). 2 proyecto- 
res de cine. 6 magnetosco- 
pios. 1 barco de proyección 
de vídeos. 4 monitores de 
televisión. 1.100 vídeos. 32 
puestos (en videoteca-fono- 
teca) 
PALENCIA. ViQeoteca y fo- 
noteca (1 12 m ). 2 proyec- 
tores de cine. 6 magnetos- 
copios. 1 barco de proyec- 
ción de vídeo. 3 monitores 
de televisión. 4 receptores 
de televisión. 1.780 vídeos. 
12 puestos para visionado 
individual. Catálogo de la 
videoteca ( 1989). 
MALLORCA. 33 vídeos. 
LAS PALMAS. 2 monitores 
de televisión. 5 receptores 
de televisión. 2 magnetos- 
copios. 544 vídeos. Cuentan 
también con una importantísi- 
ma colección del NO-DO. 
PONTEVEDRA. Videoteca. 4 
magnetoscopios. 1 barco de 

e2 
LI1 proyección de vídeos. 2 re- L 

ceptores de televisión. L 
2.670 audiovisuales. 20 
puestos para visionado indi- 
vidual/colectivo. 

Q 
L 

SANTA CRUZ DE TENERIFE. C> 
1 magnetoscopio. 
SEGOVIA. 2 receptores & 
telcvisión. 66 vídeos. 

Y 1- 
L 

SEVILLA. 13 vídeos. 
SORIA. 303 vídeos. 
TARRAGONA. Videoteca- L 
fonoteca (68 m ). 7 magne- L'; 
toscovios. 5 monitores de f 

televkión. 954 vídeos. 20 
puestos para visionado co- 
lectivo. 
TERUEL. 1 proyector de ci- 
ne. 36 vídeos. 
TOLEDO. 2 proyectores & 
cine. 
VALENCIA. 1 magnetosco- 
pio. 1 receptor de televi- 
sión. 45 1 vídeos. 
VALLADPLID. Videoteca 
(207 m ). 24 magnetosco- 
pios. 2 barcos de proyec- 
ción de vídeos. 20 monito- 
res de televisión. 1.977 ví- 
deos. 16 puestos para visio- 
nado individual. 34 puestos 
para visionado colectivo. 20 
puestos para visionado co- 
lectivo niños. Préstamo de 
vídeos. 
VITORIA. 2 proyectores de 
cine. 3 magnetoscopios. 1 
barco de proyección de ví- 
deo. 4 1 vídeos. 
ZAMORA. ydeoteca-fono- 
teca (152 m ). 1 proyector 
de cine. 10 magnetoscopios. 
1 barco de proyección de 
vídeos. 5 monitores de tele- 
visión. 2 receptores de tele- 
visión. 2.799 vídeos. Catá- 
logo del fondo audiovisual. 
16 puestos para visionado 
individual. 40 puestos para 
visionado colectivo. 
ZARAGOZA. Videoteca-f+ 
noteca. 1 vídeo-proyector. 9 
magnetoscopios. 12 moni- 
tores de televisión. 364 ví- 
deos. 

4 V I D E O T E C A  4 
m EDUCAUON Y BIBLIOTECA, 36 - 1993 



EXPERIENCIAS I 

RED DE - - BIBLIOTECAS - - - - POPULARES - - - DE LA DlPUTAClON -- DE BARCELONA 

La biblioteca pública sin fronteras: 
uso de videos y otros soportes 

NURlA VENTURA 

Uno de los aspectos que sin duda di- 
ferencia a las actuales bibliotecas de 
las tradicionales, es que se ha roto el 
concepto de la biblioteca contenedora 
únicamente de libros y materiales im- 
presos, y que todo lo que fueran otros 
soportes (fotografía, cintas, discos, et- 
cétera) no tenía cabida en ella. 

Actualmente, con el avance y la im- 
portancia que van tomando cada vez 
más otros materiales distintos al papel, 
sena perjudicial dejar de lado la posi- 
bilidad de tener acceso a una gran can- 
tidad de información por el hecho de 
que se encuentra en cinta, casete o en 
CD-ROM. Afortunadamente, las bi- 
bliotecas públicas de la mayoría de los 
países europeos así lo han entendido y 
ya hace tiempo que han incorporado 
otros materiales, entre los cuales cabe 
destacar por su interés y aceptación 
masiva el disco y el vídeo. Hasta el 
punto que en algunas ciudades de 
Francia han optado por rebautizar a las 
bibliotecas públicas con el nombre de 
"mediatecas", opción que muchos bi- 
bliotecarios desechamos, porque con 
el ritmo en que la tecnología avanza, 
quizá dentro de poco deberíamos lla- 
marlas cederomtecas o cualquier hom- 
ble nombre parecido. 

Los vídeos, al igual que los discos, 
casetes, fotos, revistas, folletos ... sir- 
ven para distraer y para dar una mayor 
información al lector sobre cualauier 
tema y es básicamente sobre esti se- 
gundo punto de vista que en las biblio- 
tecas populares de la Diputación de Bar- 

Optamos por i n c o ~ r a c i ó n  en Intentamos, con la incorporación de audio-visuales, 
las bibliotecas. Actualmente 16 biblio- 
tecas de la ~-ed disponen de monitor de cubrir aquellas parcelas que están más desatendidas 
vídeos y de una colección de cintas que 
pueden ser visionadas en la propia bi- de nuestra sociedad y no malgastar esfuerzos y dinero 
blioteca o dejadas en préstamo. 

El papel del video: uso y selección 
El audiovisual está en todas partes, 

en casa, en el trabajo, en la calle ... co- 
mo forma publicitaria, como control 

en proporcionar elementos o materiales que el 

ciudadano ya tiene de forma fácil y sencilla 

- 
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EXPERIENCIAS 

ideológico, como forma de entreteni- 
miento, como fuente de información ... 

En las bibliotecas públicas intenta- 
mos, con la incorporación de audio-vi- 
suales, cubrir aquellas parcelas que es- 
tán más desatendidas de nuestra 
sociedad y no malgastar esfuerzos y di- 
nero en proporcionar elementos o mate- 
riales que el ciudadano ya tiene de for- 
ma fácil y sencilla. Así, al plantearnos el 
tema de la adquisición de vídeos, opta- 
mos por comprar únicamente vídeos do- 
cumentales, científicos, de divulgación 
histórica, geográfica, es decir, todo 
aquel material que un usuario no encon- 
üará en el videoclub de la esquina. O 
sea que, de entrada, excluimos la crea- 
ción cinematográfica, con lo cual está- 
bamos reduciendo considerablemente el 
número de material susceptible de for- 
mar parte del fondo de la biblioteca. 

Al plantearnos el uso de los materia- 
les de la biblioteca, pretendíamos que 
un lector que se apasiona por la ecolo- 
gía pueda encontrar diversos libros, 
pero también vídeos que le muestren 
en imágenes reales y vivas lo que está 
sucediendo en nuestros ríos o bosques, 
y que un apasionado de la ópera pueda 
llevarse en préstamo un libro sobre 
Mozart, el compac-disc de La flauta 
Mágica dirigida por Von Karajan y el 
vídeo con una grabación realizada en la 
Scala de Milán. Creemos que esto es un 
servicio dinámico y moderno, que las 
bibliotecas pública. debemos prestar. 

En cuanto a la utilización y forma de 
buscar los vídeos y los discos en las bi- 
bliotecas, optamos por separarlos el mí- 
nimo posible, a fin de que los usuarios 
utilicen fácilmente todos los recursos de 
las bibliotecas y no se limiten a utilizar 
sólo la sección de vídeos o de publica- 
ciones periódicas o de libros. Para ello 
no separamos los espacios de la biblio- 
teca según los distintos soportes, sino 
que tanto los vídeos como los discos 
comparten el espacio con los libros, si- 
tuándose dentro de la misma sala, en 
una zona que acostumbra a estar cerca 
de las publicaciones periódicas. 

Una correcta distribución del espa- 
cio y el uso de auriculares individuales 
impide que estos medios molesten a 
los otros usuarios y facilita una mayor 
integración de todos los materiales. A 
menudo las cajas vacías de los vídeos 
se intercalan en las estanterías como si 
de un libro se tratara, y así cuando un 
usuario busca sobre un tema determi- 
nado, además de la noticia que le apa- 
rece en el catálogo, encuentra en la es- 
tantería la caja del vídeo que trata 
sobre aquel tema. 

Los espléndidos videos de Jacques 

de la biblioteca según los 

distintos soportes, sino que 

tanto los videos como los 

. . l  discos comparten el espacio 

con los libros 

01. 

Cousteau sobre la naturaleza, los re- 
portajes del National Geographic, la 
serie "Cosmos" de Sagan, son sin lu- 
gar a dudas los más consultados y 
prestados. Pero también despiertan in- 
terés aquellos vídeos realizados por 
ayuntamientos o entidades, que se han 
grabado sobre una fiesta popular, un 
acontecimiento local o algún aspecto 
geográfico o histórico de una pobla- 
ción concreta. En muchos casos se tra- 
ta de grabaciones irrepetibles, de un 
gran interés histórico para cada pobla- 
ción. 

Y también hay que citar los vídeos 
que sirven de soporte a campañas so- 
bre sanidad (por ejemplo, Es divertido 
pero no es un juego, sobre anticoncep 
ción en los jóvenes) o sobre temas de 
dietética o protección de los bosques. 

Muchas veces estos vídeos son utili- 
zados por escuelas o clubs juveniles 
que así pueden entablar debates o al- 

gún tipo de actividad referente a los te- 
mas tratados. 

Otro aspecto serían los vídeos de so- 
porte al aprendizaje de otras lenguas. 
Algunas grandes bibliotecas extranje- 
ras, como la biblioteca del Centro 
Pompidou de Pan's, dan un especial 
énfasis a este servicio, tanto para pro- 
mover el aprendizaje de otras lenguas, 
como para facilitar a los numerosos 
inmigrantes que allí acuden el 
aprendizaje del francés. Esto requie- 
re disponer de numerosas cabinas indi- 
vidualizadas y de tener un  sinfín de 
materiales de los diferentes grados de 
aprendizaje. Un tema interesante pero 
que de momento no hemos iniciado 
por falta de recursos y espacio. 

Un tema difícil es el de los vídeos pa- 
ra niños. Bkicamente existen grabacio- 
nes de películas de dibujos aniniados (ti- 
po Disney por ejemplo) que en principio 
no adquirimos, a no ser que tengan una 
clara relación con un libro deteminado. 
Tal es el caso, por ejemplo, de los ví- 
deos editados por Aura que con El mu- 
fleco de nieve de Raymond Briggs 
ofrece una muestra de la excelente re- 
lación entre un libro y un audiovisual 
y cómo a partir de un libro ilustrado se 
puede crear un vídeo maravilloso. Lás- 
tima que se encuentren comercializados 
pocos vídeos de este tipo y que solo al- 
gunas empresas como Drac Magic se 
hayan preocupado por poner a disposi- 
ción del público más joven cintas de ca- 
lidad que merecen divulgarse. 

-- - - 
Nuria Ventura es Jefa de h Xam de BiMi 
teques Populars de la Dputacw) de Barcebna 
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VIDEOTECAS 
Y EDUCACION 

MELQUIADES ALVAREZ 11 LAURA COBOS 

Para hablar de videotecas debemos 
partir de la base de que el uso de las 
bibliotecas es un elemento indispensa- 
ble para la educación, hasta el punto 
de que, sin utilizar los servicios que 
ésta nos presta, podríamos hablar de 
instrucción, tal vez de aprendizaje, 
aunque no significativo, ni personali- 
zado, pero no de educación, si por 
educación entendemos la posibilidad 
que el hombre tiene de acceder libre- 
mente a cualquier forma de manifesta- 
ción del espíritu humano y de partici- 
par de él. Entre estos servicios, está el 
de poder disponer de los distintos re- 
cursos documentales que necesitemos 
o de los que apetezcamos, a través de 
su préstamo, si se encontraran ya en 
ella, o la atención a las sugerencias, el 
préstamo interbibliotecario, etcétera, si 
aún no se hubieran adquirido. 

Hablamos de recursos documentales 
refiriéndonos a la necesidad de formar 
al alumnado como lectores polivalen- 
tes, esto es, como personas capaces no 
sólo de comprender críticamente el 
lenguaje escrito, sino también cual- 
quier otro tipo de lenguaje y de usar 
todo tipo de soporte de información, 
ya sea papel, informático, disco com- 
pacto, cinta de vídeo, etcétera. La ra- 
zón de esta necesidad es doble: prime- 
ro, porque son muchos los lenguajes 
de los que los mejores hombres y mu- 
jeres se han valido para expresar sus 
pensamientos, sus sentimientos, sus 
temores, sus creencias, sus acciones, 
etcétera, y segundo, porque esas otras 
formas de expresión que ocupan en la 
educación un papel menos importante 
aún que la escrita, son precisamente a 
través de las que nuestro alumnado es- 
tá más acostumbrado a recibir mensa- 
jes y, quizás porque requieren un es- 
fuerzo mucho menor que unir con 
sentido las palabras de un texto, de 
forma aún menos crítica. 

El uso de materiales tan variados no 
significa de ninguna manera poner en 
tela de juicio el valor que ha tenido y 

tiene el libro como vía de comunica- 
ción con tantos hombres y mujeres sa- 
bios (y con otros que no lo son tanto), 
que nos hablan de todo aquello de lo 
que el hombre puede hablar: de su vi- 
da, de su pensamiento, de los fenóme- 
nos naturales, de las matemáticas, de 
las cosas grandes y de las pequeñas, de 
cómo vive, de qué, con quién, por qut 
y para qué ... permitiéndonos reflexio- 
nar o informamos sobre cualquier te- 
ma, sino aprovechar también todos los 
nuevos soportes que el desarrollo de la 
técnica nos proporciona. Este aprove- 
chamiento no es, por otra parte, un ca- 
pricho, sino un derecho que tienen 
nuestros alumnos a que la calidad de 
la educación que reciben sea lo más 
alta posible. 

Si a todo ello sumamos el papel que 
las bibliotecas deben jugar en relación 
con la actividad cultural del medio en 
el que se encuentran (v. EDUCACIÓN 
Y BIBLIOTECA, no 15), no sólo como 
medio de información sino también de 
participación en ella, se comprenderá 
por qué llamamos a las bibliotecas de 
los Centros docentes no universitarios, 
que es donde nosotros trabajamos, 
"Centros documentales y de recursos 
culturales". De esta manera, la biblio- 
teca encierra, además de una colección 
de libros y de otros documentos en so- 
porte papel, al menos una fonoteca, 

Por lectura se debe entender 

no sólo la interpretación de  

cualquier soporte d e  información, 

s ino también la capacidad d e  

elegir y comprender cualquier 

mensaje e n  cada uno d e  ellos. 

una ludoteca y una videoteca, que, por 
otro lado sirven además de elemento 
dinamizador de la propia biblioteca, de 
lo cual hablaremos más adelante. Tan- 
to la disposición de materiales no li- 
brarios como la puesta en funciona- 
miento de esas unidades operativas 
que denominamos fonotecas, ludote- 
cas o videotecas, plantean una serie de 
problemas, como los costes económi- 
cos y las dificultades técnicas, por alu- 
dir a los que más se mencionan, de no 
muy difícil solución. 

El objeto de este artículo es, pues, 
un intento de colaborar en la solución 
de esos y otros problemas, quizá más 
serios, con el fin de contribuir a despe- 
jar dudas que pueden entorpecer tonta- 
mente y empobrecer lamentablemente 
nuestra práctica educativa y el sentido 
de la biblioteca en nuestro Centro de 
enseñanza. 

USOS Y DINAMIZACION DE LA VIDEOTECA 

Biblioteca de lectura 
Por lectura se debe entender no sólo 

la interpretación de cualquier soporte 
de información, sino también la capa- 
cidad de elegir y comprender cual- 
quier mensaje en cada uno de ellos. 
Así pues, de acuerdo con todo lo di- 
cho anteriormente, el buen funciona- 
miento de este uso teórico de cada 
una de las secciones de la mediateca, 
por lo que a la videoteca respecta, 
consistiría en habituar a los alumnos a 
la lectura de historias filmadas. Al 
igual que con la lectura de novelas se 
nos plantea el problema de la falta de 
hábito y de la tendencia inicial de 
aquellos que recuperan el hábito, o de 
los que nunca lo han adquirido sufi- 
cientemente, a las lecturas sensacio- 
nalistas. La calidad literaria les supo- 
ne inicialmente una barrera. El cine de 
autor, el cine en blanco y negro o los 
clásicos también. 

En general, podemos decir que ocurre 
lo mismo wn todo tipo & materiales 
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documentales; una atracción inicial, y 
si se da la oferta y las actividades 
apropiadas, un descubrimiento de las 
lecturas reflexivas a las que quedan 
"enganchados" de por vida. 

Biblioteca de consulta 
Es el uso teórico de la videoteca, y 

de cualquier otra sección de la media- 
teca, destinada a servir directamente 
de soporte al profesor en su práctica 
educativa y al alumno en su proceso 
de investigación sobre cualquier tema. 
Es importante la implicación de pro- 
fesores y seminarios en una tarea co- 
mún de recopilación y grabación, con 
el fin de que todos los materiales vi- 
deográficos se encuentren, debida- 
mente organizados, en la biblioteca 
del Centro, a disposición de toda la 
comunidad educativa, desaparecien- 
do, por tanto, los, en este caso com- 
prensible~, reinos de Taifas, ya que, 
en la mayor parte de los casos, estos 
materiales pertenecen a cada uno de 
los profeso;es que imparten las distin- 
tas materias y que tienen a bien po- 
nerlos a disposición de sus alumnos, 
al menos el tiempo que dure la clase, 
favoreciendo así el uso interdiscipli- 
nar de cada uno de los materiales. 

Biblioteca cultural 
El papel que juegan los videos en re- 

lación con este tipo de uso es determi- 
nante, especialmente en regiones co- 
mo Canarias, donde la oferta cultural 
no es excesivamente amplia y donde 
las condiciones geográficas las limitan 
aún más: jcómo podrían, de otro mo- 
do, acudir nuestros alumnos al Museo 
del Louvre, o a una representación de 
una tragedia griega, o a una puesta en 
escena de primer orden de La Travia- 
tu? 

Debido a que, como mencionába- 
mos anteriormente, la expresión a tra- 
vés de la imagen en movimiento y so- 
nora, es precisamente aquella a través 
de la cual nuestro alumnado está, quizá, 
más acostumbrado a recibir mensajes y, 
tal vez, de forma menos critica, el siste- 
ma de evaluación de las actividades des- 
tinadas a dinarnizar esta sección de la 
mediateca, no debe ser en ningún caso 
cuantitativo, sino cualitativo. 

Mientras que en las otras secciones, 
y de manera muy especial en la biblio- 
teca, lo que interesa, en un primer mo- 
mento, es que perfeccionen la técnica 
de la lectura y que la imagen que van 
conformando de sí mismos no sea aje- 
na a la de lector, en la videoteca, ese 
primer momento está garantizado; gra- 
cias a la televisión, podemos decir 

Es importante que todos los 

materiales se encuentren, 

debidamente organizados, en 

la biblioteca del Centro 

P1, 

que, prácticamente, no existe alumno 
que no se conciba a sí mismo como es- 
pectador de imágenes en movimiento, 
al menos en color y sonoras. 

Por ello, si queremos analizar los re- 
sultados respecto al funcionamiento de 
la videoteca, no podremos aportar da- 
tos sobre número de vídeos que se han 
sacado en préstamo en períodos de va- 
caciones, por ejemplo, sino que los 
sistemas de evaluación de actividades 
deben estar diseñados en un doble sen- 
tido. En primer lugar, hay que consi- 
derar si, a través de la videoteca, nues- 
tros alumnos acceden a otras formas 
de expresión, cuya priíctica es para 
ellos menos habitual, como por ejem- 
plo la poesía o la ópera, y en segundo, 
si el uso que se hace de este tipo de 
documentos, tanto por parte del profe- 
sorado como del alumnado, no es en 
detrimento de otros sino de comple- 
mento necesario e imprescindible. 

n p o s  DE VIDEOGRABACIONES 
Diferenciamos cuatro grandes tipos: 

documentales, películas cinciiiaiográ- 
ficas, musicales y grabaciones propias. 

Documentales 
Son todos aquellos materiales que uti- 

lizan la imagen en movimiento y la na- 
mción para dar información sobre un 
tema. Facilitan enormemente la intro- 
ducción al estudio de cuestiones relacio- 
nadas con las distintas materias y, en al- 
gunos casos, son una fuente de 
información documental insustituible, 
por ejemplo. reportajes históricos, en los 
que se utilizan imágenes de archivo. 

En los últimos años se ha producido 
un importantísimo incremento en la 
oferta editorial, en franca desigualdad 
con la calidad de los productos, debi- 
do, entre otras cosas, al abaratamiento 
de los costes de edición, a servir de re- 
clamo para la compra de periódicos y 
revistas. al "boom" de las enciclope- 
dias de audiovisuales, etcktera. 

Sin ánimo, pues, de incluir una rela- 
ción ni rigurosa ni exhaustiva, sino 
más bien de sugerir, a través de un re- 
corrido temático superficial, posibles 
utilidades, podríamos clasificar los 
distintos documentales en los siguien- 
tes tipos: 

Los temáticos exponen los conteni- 
dos de las distintas materias, ayudán- 
dose de imágenes filmadas directa- 
mente o montadas en el laboratorio. 
Entre ellos, estarían: los que nos ha- 
blan de las distintas civilizaciones, 
desde el mundo griego o romano hasta 
los actuales pueblos primitivos del 
Amazonas; las filmaciones'de una ex- 
posición o de los fondos de un museo; 
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los que tratan de distintos aspectos de 
las ciencias ocultas, como magia, bru- 
jería, astrología ... ; temas en forma de 
debates; cuestiones relacionadas con 
las distintas religiones, con temas de 
actualidad, problemas juveniles, o 
conflictos éticos; fiestas folklóricas; el 
universo; la vida de los animales y las 
plantas; los inventos o la aplicación de 
las ciencias a la medicina, la agricultu- 
ra, la industria ... ; los deportes; la pre- 
historia; viajes y descripción de países 
y ciudades; aquellos que tratan de la 
evolución histórica de la sociedad, de 
sus protagonistas y de su cultura ... 

Dentro de este grupo conviene desta- 
car los de carácter eminentemente prúc- 
tico, que pretenden transmitir los cono- 
cimientos necesarios para poder afrontar 
posteriormente una tarea, como los que 
introducen a la organización de una bi- 
blioteca; los que contienen estudios de 
fenómenos irrcproducibles en los labo- 
ratorios de los Centros debido a su ele- 
vado coste, etcétera. 

Los métodos, destinados a estudiar 
una disciplina o una habilidad, como 
los de idiomas; los destinados a apren- 
der distintas habilidades manuales c e  
mo la encuadernación, cerámica, coci- 
na o macramé; los de educación 

musical, que pueden incluir la presen- 
tación de los distintos instrumentos, 
solfeo ...; de comprensión de la pintura, 
escultura o arquitectura o de aprcndi- 
zajc de las técnicas necesarias para de- 
sarrollarlas; las técnicas de la fotogra- 
fía y el cine, etcdtera. 

Los biográficos, que exponen una 
determinada época, aspectos de las 
ciencias, las letras o las artes, a través 
de la narración de la vida del persona- 
je. Tienen una función interdisciplinar 
importante. 

Películas cinemarogrújicas 
En la situación actual de evolución 

de los soportes de la información y de 
bombardeo continuo con mensajes pu- 
blicitarios, de mercado o políticos, y, 
como ya mencionábamos más amba, 
debido a la falta de espíritu crítico con 
la que nuestros alumnos reciben toda 
esa información, es imprescindible 
plantearse en los Centros educativos la 
necesidad de incluir entre sus progra- 
maciones la del lenguaje cinematográ- 
fico, con el fin de que pueda abordarse 
el aprendizaje de la lectura de imáge- 
nes en movimiento y cómo utilizar esa 
lectura en cualquier tipo de investiga- 
ción en relación con cualquier tema y 

poder, así, por una parte, defenderse 
del acoso de la imagen y, por otro, dis- 
frutar con ella y ser capaces de selec- 
cionar lo que a uno le interesa a través 
de una lectura reflexiva. En Canarias, 
desde hace años, venimos trabajando 
el tema, al menos desde la asignatura 
como E.A.T.P. en 2" y 3" de BUP. Las 
películas son, además, en la educa- 
ción, como la literatura, una herra- 
mienta aglutinadora e interdisciplinar 
importantísima. Podemos encontrar 
extraordinarias películas, que aborden 
prácticamente cualquier tema, país o 
personaje; basta pensar las posibilida- 
des que presenta, por ejemplo, el cine 
histórico. 

Mu.sicales 
Esto es, las grabaciones de vídeo- 

clips, conciertos de todo tipo de músi- 
ca, óperas, ballets, que, al igual que las 
imágenes de archivo, constituyen do- 
cumentos insustituibles. 

Grabaciones propias 
Por último, es preciso mencionar la 

realización de documentales o pelícu- 
las propias del Centro educativo como 
recurso didáctico importante. El desa- 
rrollo de la tecnología del vídeo a ni- 

PUBLICIDAD 



EXPERIENCIAS 

ve1 de grabación reproducción, el aba- 
ratamiento de los aparatos, la sencillez 
de su manejo y las diversas aplicacio- 
nes de las nuevas tecnologías a la edi- 
ción de imágenes, hace viable la reali- 
zación de estas grabaciones. Bastan 
breves cursos de las técnicas elemen- 
tales o, por qué no, un buen vídeo so- 
bre ellas, para empezar a trabajar y 
grabar: experiencias fruto de muchos 
años de trabajo en un Centro y trans- 
misibles a otro por medio de estas 
imágenes; nuestros propios documen- 
tales que suplan o completen el fondo 
disponible; recopilación de los más di- 
versos, tales como entrevistas, actos 
del Centro, viajes, rimas, leyendas, di- 
chos; nuestras películas ... En este p n  
ceso es importante perder el miedo a 
que los materiales no tengan la calidad 
técnica suficiente; el hecho de que 
existan constituye un extraordinario 
valor por sí mismo. 

Un segundo nivel de las autograba- 
ciones son las editadas por las Conse- 
jerías respectivas. Estas ediciones, que 
no son excesivamente caras, nos per- 
miten reelaborar las experiencias más 
interesantes en un formato de mayor 
calidad, posibilitándose así el inter- 
cambio a nivel nacional. Existen mu- 
chos ejemplos de vídeos editados por 
las Comunidades, por ejemplo, y sin 
entrar a discutir la calidad de los mis- 
mos. los que se refieren a bibliotecas 
escolares elaborados por la Xunta de 
Galicia o la Generalitat Valenciana, 
los de Educación Sexual o de Lengua- 
je Cinematográfico, elaborados en Ca- 
narias por el colectivo Harimaguada y 
el Yaiza-Borges respectivamente. Este 
último es, por otro lado, un ejemplo de 
cómo se vuelve ilocalizable un mate- 
rial elaborado por la propia adminis- 
tración, por no distribuir los originales 
de forma adecuada a las bibliotecas. 

ORGANIZACION Y DINAMIZACION 
Antes de empezar con este tema es 

importante recordar que la organiza- 
ción está al servicio del uso y es en sí 
misma un elemento dinamizador. Co- 
rno en las fonotecas (v. EDUCACI~N 
Y BIBLIOTECA, no 26), el papel que 
desempeñan los alumnos del equipo 
de apoyo es determinante. 

Seleccibn y proceso técnico 
El tratamiento técnico de los vídeos 

debe ser el mismo que el de los libros, 
se realice éste manual o informática- 
mente. Veamos sólo algunos aspectos 
específicos. 

La seleccidn debe realizarse a traves 
del Consejo Asesor del Centro, órgano 

encargado de la adquisición de todos 
los materiales documentales y que está 
formado por representantes de todos 
los estamentos de la comunidad edu- 
cativa: alumnos, padres, equipo de 
apoyo, seminarios, directiva ... Para de- 
terminar qué materiales se seleccionan 
disponemos, inicialmente, de cuatro 
fuentes de selección: las casas editoras 
(normalmente disponen de vendedores 
ambulantes); las ediciones periódicas, 
que se distribuyen en kioscos; las emi- 
siones de la televisión y la bibliografía 
sobre cine. 

Para el prkstamo manual hemos di- 
señado sobres, fichas, tejuelos, etcéte- 
ra, y para el préstamo informática re- 
gistramos los vídeos en la misma base 
de datos, diferenciándolos con la 
designación específica de material y 
usando los mismos campos con ligeras 
adaptaciones; todo ello permite usar el 
mismo programa, diseñado y elabora- 
do por el colectivo, para la circulación 
de todos los materia- 

interior separada de la biblioteca por 
cristales y que tiene acceso directo a 
ella permitiendo dar clase en la biblio- 
teca. Este aula se usa además como se- 
de de la fonoteca y de la videoteca. Es- 
to permite la audición y visión de 
materiales audio y vídeo en la biblio- 
teca. El aula blindada se usa también 
para guardar estos materiales "golo- 
sos" y los caros, dejando en la sala los 
catálogos y los estuches. El catálogo 
imprescindible es el alfabético de ma- 
terias y, para las películas cinemato- 
gráficas, el de directores. Podría pen- 
sarse que estos recintos bibliotecarios 
son imposibles de conseguir en los 
Centros; para contestar a ello es alen- 
tador observar la evolución de las su- 
perficies de locales de los Centros de 
EE.MM. adscritos el curso pasado al 
Programa y comprobar que, al menos 
todos aquellos en los que se sigue un 
proceso continuo de trabajo en la bi- 
blioteca, amplían paulatinamente sus 

locales y lo consi- 
les, lo cual no significa 
que una simple libreta 
pueda ser una buena 
manera de poner en 
marcha la videoteca. 

La concepción de 
una biblioteca como 
un centro documental 
de acceso directo, 
obliga a clasificar los 
distintos materiales de 
igual manera y a entre- 
mezclarlos con otros 
documentos de forma 
que los usuarios pue- 
dan encontrar juntos 
los libros, compact, ví- 
deos, etcétera, que dis- 
Donemos sobre cada 

Para determinar qué 

materiales se seleccionan 

disponemos de cuatro 

fuentes de selección: 

las casas editoras, las 

ediciones periódicas que 

se distribuyen en kioscos, 

las emisiones de TV y la 

bibliografía sobre cine 

guen. ~especto al 
préstamo es importan- 
te subrayar el présta- 
mo directo a los alum- 
nos con el que la 
videoteca no sólo tie- 
ne repercusión como 
herramienta didáctica 
del profesor, sino que 
además sirve como re- 
curso de autoaprendi- 
zaje, de entreteni- 
miento y de disfrute 
para el alumnado. 

En la dinamizacibn 
de la videoteca hemos 
de diferenciar a su vez 
dos vías distintas, 
aunque complementa- 

materia. Sin embargo, hemos tenido 
problemas en algunas bibliotecas al in- 
troducir los compact o los vídeos, 
puesto que aún siendo su precio apro- 
ximadamente igual al de los libros y, 
en algunos casos, más baratos, presen- 
taban un número de desapariciones 
mayor. Es curioso comprobar que, una 
vez que los alumnos se habitúan al uso 
de estos materiales y tienen conciencia 
de que son de uso colectivo, las de- 
sapariciones bajan al mismo nivel que 
las de los libros. Para solucionar estos 
problemas es necesario utilizar los dis- 
tintos espacios de la biblioteca. En el 
Proyecto Hipatía el local de ésta cons- 
ta de una sala de lectura y consulta 
donde están los fondos en acceso di- 
recto, una zona dentro de ella de lectu- 
ra de revistas, un cuarto pequeño blin- 
dado de tratamiento técnico y un aula 

rias. La primera es ia que realizan los 
alumnos del equipo de apoyo de la bi- 
blioteca buscando socios, grabando y 
adquiriendo películas y documentales, 
colaborando en tareas de organización, 
como registro, tejuelado, preparación 
para el préstamo ... e integrándose en el 
proceso de dinamización para el prés- 
tamo ... e integrándose en el proceso de 
dinamización de la propia biblioteca y 
por lo tanto del Centro. La segunda, es 
la de los profesores, no siempre tan 
entusiasta, puesto que, en demasiados 
casos se plantea el problema de que, 
aparte de un primer grupo que trabaja 
en la selección y adquisición de los 
materiales y en el uso de éstos en sus 
propias clases, el resto, o no tiene ha- 
bito de uso de recurso documental al- 
guno y, por lo tanto. tampoco de los vi- 
deos, o, como ya hemos dicho 
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anteriormente, usa, en ocasiones espe- 
ciales, como si de un día de fiesta se 
tratara, vídeos que son de propiedad 
particular. Es tarea de todos conseguir 
que la biblioteca cumpla su papel y 
que se la respete como eje de la activi- 
dad del Centro y se considere impres- 
cindible el uso de los materiales comu- 
nes, que allí están organizados, lo cual 
implica la práctica de una enseñanza 
solidaria y comunitaria, en la que las 
distintas materias se desarrollan para 
satisfacer unos objetivos comunes. 

Adquisicidn y conservación 
Cuando nos hemos planteado las for- 

maq de adquisición de las videograba- 
ciones, en la situación de los Centros 
docentes y de la estructura bibliotecaria 
de este país, hemos tenido que con- 
frontar dos situaciones extremas que 
no conocimos en el pasado. Una de 
ellas es la de las bibliotecas y los Cen- 
tros Coordinadores de bibliotecas in- 
gleses, que atienden bibliotecas escola- 
res, como el del Condado de Devon. 
En él los materiales son originales, se 
adquieren de forma cen- 
tralizada, existe un es- 
crupuloso respeto al 
copyright, pues, entre 
otras cosas, se entiende 
que es lo que garantiza 
el mantenimiento de la 
edición de materiales, 
tienen un servicio de 
préstamo y otro de 
mantenimiento y de re- 
posición de los ejem- 
plares deteriorados. La 
otra la representa un bi- 
bliotecario escolar de 
Padua. Es profesor de 
historia y en el Centro 
le han concedido una 
pequeña reducción ho- 
raria para que se encar- 
gue de la videoteca. En 

se un parche en el ojo y dedicar el 
tiempo libre a ejercer la "piratería". 
Nosotros empezamos así; sin embargo 
nos planteamos, al tiempo, la necesidad 
de crear un Centro Coordinador de Bi- 
blioteca de Enseñanzas no Universita- 
rias, que afrontase estas tareas al estilo 
de los países civilizados y se consiguió 
montar esta estructura con su espacio 
físico, el personal mínimo necesario y 
sobre todo con lo más complejo, los 
planes de actuación necesarios para 
solucionar los problemas biblio- 
teconómicos, informáticos, económi- 
cos y de dinamización, que plantean la 
puesta en funcionamiento y coordina- 
ción de las bibliotecas de los Centros. 

Aunque, de momento, parece que no 
es el estilo de país civilizado el que 
procede, la experiencia puso de mani- 
fiesto que la realización de los mismos 
es perfectamente factible; baita con 
que exista un equipo de personas que 
lo vea necesario y que esté dispuesta a 
trabajar en ello; la forma de hacerlo se 
estudia, se contrasta y se evalúa. Otro 
problema distinto es que los responsa- 

bles de la administra- 

Es importante subrayar 

el préstamo directo a los 

alumnos, con el que la 

videoteca no solo tiene 

repercusión como 

herramienta didáctica, 

sino que además sirve 

como recurso de 

autoaprendizaje, 

de entretenimiento 

y de disfrute 

este tiempo y en las mu- 
chas horas que pone del suyo propio 
ha montado un complejo sistema de 
vídeos comunes interconectados, en 
los que multiplica todo aquello que 
cae en sus manos. Su colección es hoy 
tan importante que es él quien presta 
materiales a las bibliotecas públicas de 
la zona. Nosotros obviamente nos pa- 
recemos m& a nuestro "colega" latino 
que al anglosajón y no sólo por nuestro 
carácter, sino por una grave deficiencia 
en la estructura bibliotecaria, especial- 
mente en la. escolares (más grave aún 
en Espaiía que en Italia). Ante este pa- 
norama se podria pensar que la única 
solución es cambiarse de país o poner- 

ción, con la boca 
siempre llena de de- 
claraciones institu- 
cionales acerca de la 
lectura, estén real- 
mente dispuestos a 
hacer algo más que 
eso. De cualquier for- 
ma, se debe conse- 
guir que los políticos 
acaben haciendo lo 
que la mayoría de- 
mande; es, pues, sólo 
cuestión de propon&- 
noslo. 

PRESUPUESTO 
Por último veamos 

si esto es verdadera- 
mente viable. Un ar- 
gumento que se es- 

grime con demasiada frecuencia es de- 
cir que su coste es excesivo. Idealmen- 
te, precisaríamos que la biblioteca del 
Centro estuviese en funcionamiento, 
que estuviese suficientemente dotada 
(10 documentos por alumno y un mí- 
nimo de 8.000), disponer de un horario 
completo de servicios (30 horas, como 
mínimo), de un bibliotecario y de un 
profesor encargados de coordinar los 
aspectos técnicos y docentes, disponer 
de un Centro Coordinador de biblio- 
tecas escolares que nos suministrara 
material, se encargara de la formación, 
de la informatización, del intercambio 
y de la dinamización, tener relación 

con el medio bibliotecario y cultural 
del entorno. estar implicado profesora- l4 
do y alumnado ... 

Pero no confundamos a dónde que- 
C> 

remos llegar, cuestión que debemos 
tener muy clara, con de dónde parti- 

Y 
mos y de qué disponemos. Teniendo 
claros estos dos extremos y que, para 
empezar, basta solamente con querer, ct 
enumeramos algunas cuestiones que LLL puedan facilitarnos llegar donde que- L 
remos. Si la biblioteca no puede fun- & 
cionar a horario pleno, la abriremos 
en las horas que se pueda, usando es- 
pecialmente los recreos. Si no existe 

Q 
la biblioteca como tal, no será el pri- 
mer caso en el que la videoteca genera 

G 
la biblioteca del centro. Si no tenemos Y 
fondos con que iniciar su funciona- 
miento, los alumnos, para ser socios 
de ella, aportarán una cinta grabada LLi con un documental o una película, que 
previamente le hayamos recomendado. 
La gestión de todo el dinero que el k 
Centro destina a material documental (_7 
se hará a través del Consejo Asesor, 
que evita compras inútiles, duplicados 
no imprescindibles, compras de mate- 
rial que no tienen uso para los alum- 
nos ... Hasta que se asuma la necesidad 
de la existencia de un bibliotecario es- 
pecializado en los Centros será un pro- 
fesor el que asuma, utilizando funda- 
mentalmente su tiempo libre, la 
función de profesor y bibliotecario a 
la vez. Respecto a la organización, re- 
cordamos nuestra obligación de simpli- 
ficarla, si se complica es buena señal, 
pues debe significar que el volumen de 
fondos y préstanos ha aumentado. El 
intercambio inicial lo podemos realizar 
con los Centros educativos de la zona. 
En este sentido, hemos de solicitar a 
los Centros de profesores que dispon- 
gan de recursos en préstamo y de infor- 
mación acerca de las diversas expe- 
riencias que se realizan, con objeto de 
aprender de ellas y mejorar las nues- 
tras. Pero de todos los enumerados qui- 
zás el más efectivo sea la formación de 
los equipos de apoyo de alumnos, que, 
una vez que entiendan lo que es la me- 
diateca y, por lo tanto, los usos que 
puede tener una videoteca, la tenemos 
ya media montada, siendo, de esta rna- 
nera, los propios alumnos los que ayu- 
dan a crear las bases de su propio auto- 
aprendizaje. 

-- 
Melquiades Alvarez y Laura Cobos son 

profesores de Física y Química y Filosofía res- 
pectivamente y pertenecen al coiecüvo Matikie 
Ríos, que diseti6 el Proyecto Hipatia para la or- 
ganización y dinamización de bibliotecas eccda- 
res, en el que trabajan desde hace siete a h .  
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O IV PREMIO ALA DELTA 
La editorial Luis Vives (Edelvives) 

convoca el Premio Ala Delta de Lite- 
ratura Infantil y Juvenil con el fin de 
promover la creación literaria para ni- k ños y jóvenes. Se establece un único 
premio, dotado con dos millones de e 2 pesetas. La concesión del premio lleva 
incluída la publicación de la obra. El 
plazo de admisión de originales se cie- 
rra el 3 1 de mayo. 

Q r Para más información: 
Editorial Luis Vives 
(Para el Premio Ala Delta) 
Av. Dr. Federico Rubio y Gali, 1 
28039 Madrid. (91) 534 70 00 

O BIBLIOTECAS 
L 
t . .  ESCOLARES Y 

REFORMA EDUCATIVA 
Los próximos 27 y 28 de mayo se ce- 

lebrará en Salamanca. organizadas por 
la Biblioteca Municipal, las Jornadas 
de Bibliotecas ~scol&es. En ellas se 
presentarán y debatirán los temas rela- 
tivos a La biblioteca escolar y la Re- 
forma educativa, Funcidn de la biblio- 
teca escolar en la lectura y el 
aprendizaje, Relación biblioteca pú- 
blica - biblioteca escolar y Situación 
de las bibliotecas en los colegios pú- 
blicos de Salomanca. Las ponencias 
serán expuestas por los coordinadores 
del cancelado Programa Hipatía de 
Canarias, miembros del Centro Asesor 
de Bibliotecas Escolares de Zaragoza, 
del Colectivo " El Desván" de Calaho- 
rra, de la Biblioteca Municipal de Sa- 
lamanca y de EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA. En el próximo número 
informaremos más ampliamente. 

Para más información: 
Biblioteca Municipal 
P1. Gabriel y Galán, 14 
37005 Salamanca 

(923) 22 00 99 

O LA NUEVA BIBLIOTECA DE ALEJANDR~A 
La construcción de la Biblioteca 

de Alejandna es un proyecto lanza- 
do por la UNESCO en colaboración 
con el Gobierno Egipcio. El objeti- 
vo del mismo es construir una bi- 
blioteca moderna, que tanto por la 
calidad de sus servicios, como por 
la riqueza de sus colecciones irradie 
su influencia en el norte de Africa, 
países mediterráneos y Oriente Me- 
dio. No se trata de elaborar una ré- 
plica museística de la primitiva bi- 
blioteca sino de adaptar la filosofía 
de ésta al momento actual. La Bi- 
blioteca de Alejandría se ha defini- 
do como biblioteca pública de in- 
vestigación y los que la utilicen 
tendrán acceso, no sólo a sus fon- 
dos, sino a una red que abarcará los 
recursos bibliográficos de la región, 
y de las más importantes bibliotecas 
del mundo, con las que estará 
en conexión directa. Su capacidad 
será de cuatro 
millones de 
volúmenes, y 
1 S00 títulos 
de publicacio- 
nes periódicas, 
estando su 
inauguración 
prevista para 
1995, con un 
fondo inicial 
de 200.000 

ró que los mejores arquitectos del 
mundo deberían participar en el di- 
seño del edificio y, en 1988, se con- 
vocó un concurso internacional de 
ideas organizado por la UNESCO 
en colaboración con la Unión Inter- 
nacional de Arquitectos. El jurado 
tuvo que evaluar más de 1.300 pro- 
yectos correspondientes a 77 países. 
En la selección se buscaron solucio- 
nes que reflejaran, de forma simbó- 
lica, el papel representado por Ale- 
jandría y su antigua Biblioteca en la 
conservación y la transmisión de la 
filosofía, la ciencia y la literatura. El 
primer premio fue para Snetta de 
Noruega, con un proyecto original y 
de gran simbolismo: el edificio cir- 
cular inclinado hacia el mar y, en 
parte, sumergido en la tierra, repre- 
senta la imagen del antiguo sol 
egipcio, cuyos rayos reflejados so- 
bre la superficie de las aguas ilu- 

minan ~rodi-  
giosamente la 
Biblioteca. 

El PmY- 
de ~ v i W  la 
antigua Bi- 
blioteca de 
Alejandna con 
los medios ac- 
tuales y con un 
criterio univer- 
sal y solidario, 

volúmenes. supone, de alguna manera, compen- 
Además de la biblioteca, el pro- sar la dramática pérdida que supuso 

yecto incluye un museo de la cien- en su tiempo su desaparición: éste 
cia, y otro de caligrafía, un planeta- es el objetivo que nos anima y para 
no, una biblioteca musical, un el cual pedimos tu ayuda. Hazte 
moderno centro de preservación de amigo de la Biblioteca de Alejan- 
libros y manuscritos y una escuela Ma,  colabora con nosotros. 

información, cuya ktividad recor- 
dará la función educativa de la anti- 
gua biblioteca. Joaquín Costa, 22 

Dado el carácter internacional y 
simbólico del proyecto, se conside- 

I 

I E N  N U E S T R O  P R d X l M O  N U M E R O  

~3 BibliograJEá de Literatura infantil contemporánea 

.a El Servicio de Documeniacih Bibliotecariu (B. Nacional) 

La formación de jóvenes usuarios en la biblioteca 
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