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EDITORIAL 

De Caldes a Zaragoza 

ÍAS previos a la celebración de los 
congresos de IFLA (Federación In- 
ternacional de Asociaciones de Bi- 
bliotecas) se desarrolla un presemi- - nario, siempre destinado a los paí- 

ses en vías de desarrollo, para trabajar sobre 
un tema concreto. Este año, con motivo de 
IFLA'93 en Barcelona, se reunieron una cin- 
cuentena de personas, en Caldes de Montbuí, 
para analizar el estado actual de las bibliotecas 
escolares en numerosos países de América, 
Africa, Asia y Oceania. Los que, en calidad de 
observadores, tuvimos el privilegio (pues, dado 
su interés, así habría que calificarlo) de poder 
asistir, pudimos comprobar las inmensas dificul- 
tades para el desarrollo de bibliotecas en paí- 
ses que, económicamente, están muy distan- 
ciados del nuestro, y aprender de los esfuerzos 
para implantar planes en tal ámbito (y, en no 
pocas ocasiones, con la colaboración prestada 
por sus propios sistemas universitarios, al me- 
nos en lo que a estudios e investigación se re- 
fiere). 

Situación bien distinta a la nuestra, pues las 
pocas experiencias ancladas van desaparecien- 
do una tras otra. El año pasado, por estas fe- 
chas, dábamos a conocer la supresión decidida 
por la Consejería de Educación de Canarias, 
de un día para el otro y sin realizar ninguna 
evaluación previa, del Programa Hipatía, que 
se desarrollaba en treinta centros de enseñan- 
zas medias. El motivo no era sino que a las au- 
toridades educativas de la región les parecía 
que siete comisiones de servicio, siete perso- 
nas dedicadas a la organización de treinta bi- 
bliotecas, en otros tantos centros educativos, 
era todo un lujo. Este mes anunciamos la triste 
noticia, para todos los que desde distintos me- 
dios intentamos el desarrollo de los centros de 
documentación en el ámbito educativo no uni- 

versitario, de la dimisión de los componentes 
del Centro Asesor de Bibliotecas Escolares 
(C.A.B.E.) de Zaragoza, tras nueve años de in- 
tensos trabajos. El motivo es, principalmente, el 
insuficiente apoyo prestado al plan de trabajo, 
aprobado con anterioridad, por parte de la Di- 
rección Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

Es difícilmente concebible que programas de 
desarrollo de bibliotecas escolares, que están 
siendo requeridos desde numerosos puntos de 
la geografía española, sean tan torpemente de- 
satendidos. Las administaciones educativas 
que, por activa o por pasiva, deciden suprimir 
estos programas (fundamentales para una con- 
cepción de la educación que ellos no dejan de 
expresar, con la boca repleta de palabras, en 
todos los foros que les invitan) han de cargar 
con esta grave responsabilidad. No valen las 
excusas económicas: estamos hablando de po- 
cos puestos para alentar la organización y di- 
namización de esos cajones de libros, de esas 
bibliotecas muertas, que, polvorientas por su 
desuso, existen en numerosos centros educati- 
vos. Estamos hablando de una concepción de 
la educación en la que sobran muchos discur- 
sos y faltan acciones modestas, no para la ga- 
lería, pero continuas y verdaderamente trans- 
formadoras. Que aquí nadie pide la luna sino 
bibliotecas en nuestros centros educativos. 0, 
al menos, una voluntad y un inicio de trabajo. 

Los que, en colaboración con muchas personas, ha- 
cemos la revista EDUCACION Y BIBLIOTECA, 
queremos dedicar este número a la memoria de 
nuestra compañera Marisa Lázaro, recientemente fa- 
llecida. A ella que durante una decena de años, ha 
trabajado en Zaragoza por la implantación y desa- 
rrollo de las bibliotecas escolares, le rendimos nues- 
tro más sincero homenaje y nuestra gratitud por la 
tarea realizada 
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0 EN PRIMERA PERSONA 

"Para el futuro de las bibliotecas 
escolares la formación del 

profesorado es clave " 
@O. Jesús Miranda, junto con M& 
sa Lázaro, recientemente fallecida, y 
Ana Palornem, ha formado parte del 
Equipo de Bibliotecas y Animación a 
la Lectura, primero, y del Centro Ase 
sor de Bibliotecas Escolares 
(C.A.B.E.) de la Direccibn Provincial 
del Ministerio de Educación y Ciencia 
de Zaragoza. Durante nueve años han 
participado activamente en la creación 
y dinamiiación de bibliotecas por me- 
dio de la elaboración de materiales, la 
fomación del profesorado, la organi- 
zación de exposiciones itinerantes ... 
configurándose como uno de los gru- 
pos esenciales a la hora de analizar 
la situación y desarrollo de este tipo 
de bibliotecas en nuestro país. Al fina- 
lizar el curso 92-93 decidieron volver 
a las aulas y cesar en su actividad 
como Centro Asesor. En la presente 
entrevista expone las razones de tal 
decisión y analiza la situación y posi- 
bles líneas de desarrollo de la biblio- 
teca escolar en España. 

DD A finales del curso 92-93, los tres miembros del Centro Ase- 
sor de Bibliotecas Escolares (CABE) de Zaragoza, después de 
casi diez años de dedicación plena a la creación de hábitos lec- 
tores en el alumnado y de potenciar la biblioteca escolar como 
recurso fundamental en la vida de la escuela, habéis decidido 
cesar en vuestra línea de trabajo y reintegraros a vuestras fun- 
ciones como profesores de E.G.B. ¿Cuales han sido las razones 
para la toma de tal decisión? 

Las razones son de dos tipos. En primer lugar consi- 
derar que el modelo de trabajo por el que habíamos 
apostado, y que la Dirección Provincial del M.E.C. ha- 
bía aceptado. se encontraba insuficientemente apoya- 
do. En segundo lugar, llevábamos ya nueve cursos 
fuera del contacto permanente y directo con alumnos 
y creíamos necesario volver al aula y retomar su pulso, 
teniendo en cuenta además los tiempos que corren. 

Respecto a lo primero. la puesta en marcha y el 
mantenimiento de un Centro Asesor de Bibliotecas 
Escolares, debe conllevar necesariamente la actuali- 
zación de la información sobre la situación real de las 
bibliotecas en los colegios. un programa de dotaciones 
bibliográficas y vinculadas a éste, diversas actuacio- 
nes de formación del profesorado. que revierta directa 
e inmediatamente en la organización del centro y en 
las actividades con el alumnado. Creemos que desde 
la Dirección Provincial no se ha entendido así. ya que 
a lo largo del pasado curso no se apoyó suficiente- 
mente el plan de trabajo aprobado con anterioridad. 
Si a eso unimos el hecho de que al no ser un centro 
"creado", cada final de curso se producía la incerti- 
dumbre de si al siguiente continuábamos o no (lo que 
impedía diseñar acciones a medio plazo) y que ade- 
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0 EN PRIMERA PERSONA 

Estov seguro que tanto el trabujo de las gentes de Hipatía, 
como el nuestro, como el de otros grupos, no se desteje 
turz jacilmente. Necesariamente deja una huella y da 

lugur u múltiples actuaciones en las aulas 9 
más se están produciendo año tras año restricciones 
del cupo de profesorado asignado a la provincia, no es 
dificil entender que hayamos optado por volver al aula. 

DD Realmente es sorprendente que justo en el momento en que 
desde distintas regiones os llaman para conocer vuestra labor y 
vuestro modelo de biblioteca, en muchas ocasiones con el obje 
to de trasladarlo a otras áreas geográficas, la administración 
educativa, en este caso la de Zaragoza, muestre un desdén tal 
por seguir profundizando en esa línea de trabajo. Nos podemos 
preguntar, 'han entendido algo, se han molestado por conocer 
lo que realizábais o fue una experiencia que nació en un mo- 
mento determinado, por la sensibilidad hacia el tema de alguna 
persona en concreto y que luego se ha mantenido, desde la ad- 
ministración, por simple inercia? 

Por simple inercia no se ha mantenido. desde luego. 
Ya he comentado antes los problemas de cupo que se 
plantean cada mes de septiembre; ello obliga necesa- 
riamente a ajustar los diferentes programas que se 
están desarrollando en la provincia con el número de 
profesores disponible, y por tanto, condiciona la su- 
presión de la actuación, la reducción del número de 
profesores o por el contrario la continuidad del pro- 
grama. Esto último es lo que ha venido ocurriendo en 
nuestro caso hasta ahora, y la verdad es que no sabe- 
mos que hubiera ocurrido este curso 93-94 de no ha- 
ber decidido nosotros volver al aula. 

Por otro lado, sí que es cierto que existio una sensi- 
bilidad especial de una persona hacia el tema; la en- 
tonces Directora Provincial que entendió y animó 
nuestro trabajo los primeros años, además con una 
visión a medio plazo que no suele ser frecuente. 

En cuanto a si en el Ministerio conocían nuestro 
trabajo, pues depende. A nivel provincial. el respon- 
sable más directo, sin duda; el resto creo que no tan- 
to. lo que por otro lado es  normal, dado que el exceso 
de responsabilidades origina que tan sólo se conoz- 
can superficialmente las áreas de trabajo que de- 
penden de uno mismo. Por otro lado, cada mes de 
septiembre presentábamos por escrito el proyecto de 
trabajo, cada mes de junio la memoria. y en algunos 
casos, informes de períodos más cortos; por tanto, 
fácilmente podían conocer en qué andábamos acupa- 
dos. Lo que desconozco es la trascendencia que des- 
de la Dirección Provincial se daba a esa información. 
Nos sorprendió (!) que en los últimos dias de junio 
nos llamaran desde el Departamento de Innovación 
del M.E.C. en Madrid pidiendonos unos materiales y 
lamentando que hubieran tenido que conocer nues- 
tra existencia por una breve nota publicada en una 
revista. 

DD Desde la perspectiva que te proporciona el haber estado en 
contacto todos estos años con los centros educativos, jcuál es 
la sensibilidad y la formación del profesorado respecto a la bi- 
blioteca escolar? 

12 sensibilidad del profesorado hacia todo aquello 
que pueda aportar algo a su quehacer diario suele ser 
excelente, y así ha sido en lo referido a la biblioteca 
escolar. No obstante, es cierto que a veces la duración 
del proceso técnico de organización de los fondos ge- 
nera algunas reticencias, que desaparecen totalmente 
en cuanto los profesores ven la "rentabilidad educati- 
va que la biblioteca ofrece. 

En cuanto a la formación, sin duda hay un enorme 
interés. que se pone de manifiesto en la participación 
en cursos, jornadas, etc ..., muchas veces fuera de su  
horario de trabajo y con no pocos esfuerzos persona- 
les. De cualquier forma. y de cara al futuro, la forma- 
ción del profesorado es uno de los aspectos clave: hay 
que planiricarla en profundidad, con criterios amplios 
en cuanto a los temas que debe abarcar, con posibili- 
dad de que llegue a gran número de profesores y pro- 
fesoras y con un reconocimiento posterior de la fun- 
ción de profesor - bibliotecario-escolar en la 
elaboración de los horarios de cada centro que haga 
posible una incidencia directa y continuada de esa 
formación en las actividades desarrolladas por los 
alumnos. La formación debe ir vinculada además a 
planes de dotación bibliográfica, de revisión de insta- 
laciones y de actualización del mobiliario de las bi- 
bliotecas escolares. 

DD ¿Las Asociaciones de Padres de Alumnos han jugado algún 
papel de apoyo en vuestra experiencia? ¿Mostraban un interés 
por lo que hacíais? 

No hemos tenido relación directa y sistemática con 
las Asociaciones de Padres. Creemos que debe ser el 
Claustro de Profesores y el Equipo Directivo los que 
tomen la iniciativa en este tema, proponiendo colabo- 
raciones no sólo para la compra de nuevos fondos, si- 
no también en la organización de actividades, en  la 
utilización de la biblioteca fuera del horario escolar. 
etcétera. 

Aunque no hayamos trabajado sistemáticamente 
con las Asociaciones de Padres sí que hemos elabora- 
do materiales dirigidos a los adultos de cada familia y 
participado en charlas-coloquio con motivo de Sema- 
nas del Libro o actos similares en escuelas tanto de 
Zarago7.a capital como de la provincia. 

DD El nuevo concepto educativo que pretende implantar la R e  
forma educativa, ¿tú crees que puede conseguirse sin la crea- 
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EN PRIMERA PERSONA 

Las lírzeas~f~incinrnentnles de acción yo creo que 
pcrsnrían en y r-imer hgnr.por urz nivel legczl- 

nornmtivo: corzternplnr las hihliotecas escolczres 
corno parte del sistern~z bibliotecario del país 

cl6n y promoción a medio plazo de bibliotecas escolares? A mi 
me parece imposible. 

Si lo que se pretende realmente es potenciar que el 
propio alumnado participe de una manera activa en 
los procesos de aprendizaje. potenciando la adquisi- 
ción de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo (co- 
mo se contempla en el Título Preliminar de la LOGSE) 
es imprescindible faciiitar herramientas que lo hagan 
posible. Ello debena llevar consigo la creación de bi- 
bliotecas escolares y de otros servicios que hoy la ma- 
yona de las escuelas no pueden ofrecer. Pero no basta 
sólo con la creación formal de la biblioteca: ésta debe- 
rá convertirse en punto de referencia básico para el 
desarrollo de las diferentes áreas. además de poten- 
ciar hábitos lectores en el alumnado. y ello sólo se 
consigue con la mentalización y preparación adecua- 
da del profesorado. con un proceso de actualización 
permanente de los fondos y con la existencia de profe- 
sor-bibliotecario que disponga de horario suficiente y 
que realice. además de las tareas técnicas, una verda- 
dera acción dinamizadora de la biblioteca hacia todos 
y cada uno de los niveles educativos, acción que por 
supuesto deberá estar recogida en los diferentes do- 
cumentos de planificación educativa que el claustro 
de profesores elabore. Decir esto en tiempos de crisis 
puede parecer absurdo. cuando una de las limitacio- 
nes evidentes de la puesta en marcha de la LOGSE en 
óptimas condiciones es la presupuestaria. pero sólo el 
mantenimiento de la reivindicación por parte de las 
personas que estamos implicadas podrá hacer que en 
algún momento eso pueda ser realidad de forma gene- 
ralizada. siendo conscientes además de que no exis- 
ten los milagros y de que será necesario un tiempo 
más o menos largo, según el ritmo que se  establezca, 
para conseguir el objetivo. 

DD La historia de la biblioteca escolar en España parece el paño 
de Penélope. A finales del curso 91-92 suprimieron de un pluma- 
zo el Programa Hipatia. Ahora la experiencia de CABE de Zara- 
goza. Por otro lado, otras experiencias, teniendo como modelo a 
las dos citadas, intentan ponerse en marcha. Dada tu experien- 
cia, jcuál es tu visión de la biblioteca escolar de España? &u& 
les crees que serían las primeras y m8s fundamentales líneas de 
acción? 

Penélope tejía su  paño por el dia y lo destejia por la 
noche. Yo estoy seguro que tanto el trabajo de las 
gentes de Hipatía, como el nuestro, como el de otros 
grupos. no se desteje tan fácilmente. Tengamos en 
cuenta. por ejemplo, el numero de profesores que han 
participado en sesiones de formación [cerca de dos- 
cientos en nuestro caso) o la cantidad de materiales y 

propuestas de trabajo elaborados. Todo ello deja hue- 
Ha necesariamente y da lugar a múltiples actuaciones 
en las aulas, aunque sean a nivel individual y no sal- 
gan a la luz pública. 

En cuanto a la situación de la biblioteca escolar en 
España yo creo que es absolutamente heterogénea. 
Aunque es cierto que no hay muchos estudios que ci- 
menten esa opinión. el contacto con gentes de otras 
zonas del país, los artículos que se van publicando, 
etc.. . , creo que así lo demuestra. A pesar de esa hete- 
rogeneidad, en todas las Comunidades hay mucho 
por hacer. Existen muchos esfuerzos individuales o 
de pequeños grupos de profesores que se plantean 
dar un impulso a las bibliotecas de sus  centros, pero, 
por un lado, faltan orientaciones de carácter general, 
por otro. las dificultades no son pocas. Unas veces la 
falta de espacio adecuado. otras la inexistencia o ina- 
decuación de los fondos; algunas veces la incompren- 
sión del resto de los compañeros. muchas las trabas 
que pone la administración; unas la imposibilidad de 
destinar el horario necesario, otras la acumulación de 
faenas burocráticas, ... hacen que más tarde o más 
temprano el desánimo cunda y se vuelva a trabajar 
exclusivamente a nivel de la propia aula. Además. no 
existen mecanismos suficientes extendidos que difun- 
dan experiencias. que hagan posible su  análisis y en- 
riquecimiento y que eviten repetir errores en los que 
ya se hayan caído en otros lugares. 

Las líneas fundamentales de acción yo creo que pa- 
sanan en primer lugar por un nivel legal-normativo: 
contemplar las bibliotecas escolares como parte del 
sistema bibliotecario del país. estimulando vias de co- 
laboración y trabajo en común con el resto de biblio- 
tecas publicas. En segundo lugar creo necesario un 
estudio serio que nos diera la foto fija de la situación 
real sobre los aspectos fundamentales que inciden en 
la biblioteca. Seguidamente, en relación con los datos 
aportados por el estudio. elaboración y puesta en 
marcha de un plan general que incidiera sobre insta- 
laciones, mobiliario. fondos y profesorado. Creo fun- 
damental la actuación sobre el profesorado. facilitan- 
do una formación especifica de calidad. con 
incidencia directa en la organización del centro y en 
las actividades de los alumnos, además de con crite- 
rios comunes para todo el Estado. La puesta en mar- 
cha de ese plan debena complementarse con la elabo- 
ración y publicación de materiales de apoyo, que 
"uniformizaran" procesos técnicos de tratamiento de 
los fondos. que difundieran experiencias, y que hicie- 
ran partícipes del proceso a todos aquellos profesores 
y profesoras que lo desearan. 
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EN PRIMERA PERSONA 0 

Creo que la situación de las bibliotecas públicas 
de nuestro país es tan deficitaria que puede ser 

motor de pocas cosas; el primer empujón 
lo necesitan ellas mismas. 

Para llevar eso a la práctica es imprescindible la 
mentalización de las personas que ocupan cargos de 
responsabilidad en las diferentes administraciones. 
Después vendrán los problemas económicos y de otro 
tipo. pero ya va siendo hora de empezar a andar. 

DD Desde mi punto de vista, s61o con un desarrollo fuerte de las 
bibliotecas públicas españolas podrá darse la promoción de la 
biblioteca escolar. Sé que este planteamiento presenta aspectos 
frágiles dadas las graves carencias que padecen las bibliotecas 
publicas en nuestro país. ¿Cuál es tu opinión? 

Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Creo 
que la situación de las bibliotecas públicas de nuestro 
país es tan deficitaria que puede ser motor de pocas 
cosas; el primer empujón lo necesitan ellas mismas. 
Por otro lado. la biblioteca pública depende de una 
institución y los centros educativos de otra, lo que ha- 
ría necesaria una colaboración profunda y duradera en- 
tre distintas administraciones, que yo no creo posible. 

Creo más bien que unas bibliotecas y otras llevarán 
caminos independientes. y lo que deseo es que se va- 

A R T í C U L O S  Y M A T E R I  

yan produciendo cada vez mas puntos de encuentro y 
que lo que en un principio pueda resultar anecdótico, 
llegue a ser cotidiano y que la colaboración resulte 
imprescindible. Sólo a partir de ese momento podrán 
crecer juntas. Esos puntos de encuentro estoy seguro 
que se producirán. se  están produciendo ya, por ini- 
ciativa de bibliotecarios y profesores, no tanto por ini- 
ciativas de las administraciones. 

DD Sabemos que el desarrollo de las bibliotecas, y en concreto 
de las escolares, supone un largo camino por recorrer, pues co- 
mo ha dicho Genevieve Paiie en esta revista "se necesita tiem- 
po para cambiar las mentalidades". A pesar de tu integración a 
las funciones docentes 'piensas seguir militando por el des -  
rrollo de las Bibliotecas Escolares? 

Por supuesto que sí. Para ello tengo el ejemplo de tan- 
tos y tantos compaÍieros que, aun en las circunstancias 
más adversas. han seguido y siguen en la brecha. 

-- 

Ramón Salaberria 

Los miembros del Centro Asesor 
de Bibliotecas Escolares (CABE) 
han elaborado los siguientes arü- 
culos y materiales sobre la biblio- 
teca escolar: 
- Alcánzale un libro. Zaragoza: Edu- 
cación compensatoria MEC, Diputa- 
ción General de Aragón, 1985. 
- Articulas y reseñas bibliográñcas 
publicados en el suplemento "Cua- 
dernos de Educación" del periódico 
El Día, entre octubre de 1987 y ju- 
nio de 1988. 
- Encuesta sobre hábitos de lectura 
de libros. Zaragoza: Equipo de Bi- 
bliotecas y Animación a la lectura, 
MEC. 1988. 
- Bibliografm sobre animación a la 
Lectura. Zaragoza: Equipo de Edu- 
cación Compensatoria. 1988. 
- Página semanal en el suplemento 
"Heraldo Escolar" del periódico He- 
raldo de Aragón. entre octubre de 
1989 y junio de 1990. 
- Arte e ilustración. Actividades en 
tomo a una exposición de ilustra- 
ciones de Francisco Meléndez. Au- 

la Comunicación, Equipo de Edu- 
cación Compensatoria MEC, Univer- 
sidaddezaragoza, 1991. - "Bibliotecas escolares: una expe- 
riencia en Zaragoza". En Educa- 
ción y Biblioteca, nQ 21. diciembre 
de 1991. 
- "La quincena del iibro: un momen- 
to especial". En Educación y Bibüo- 
teca n 9 1 .  diciembre de 1991. 
- "La animación a la lectura y la di- 
namización de la biblioteca esco- 
lar". En Actas de las Segundas Jor- 
nadasdeexperiaciasdeinnovac[ón 
educativa en la Comunidad Autóno- 
ma de Aragón Zaragoza: ICE de la 
Universidad de Zaragoza, 1992. 
- Los libros y los niños: la biblío- 
teca escolar. Carpeta que recoge: 
"La organización de la biblioteca 
escolar". "La clasificación decimal 
universal", 'Tablas murales de la 
CDU y de materias". "El encabeza- 
miento de materias", "Información 
bibliográfica". "La dinamización de 
la biblioteca escolar". "Guía de uso 
de la bibiioteca escolar", "Cómo 

hacer lectores desde la familia". 
- Páginas centrales del suplemento 
"Heraldo Escolar" del periódico He- 
raldo d e  Aragón del día 13 de ene- 
ro de 1993. 
- "¿Por qué un CABW. En Prlmems 
Nolicias, nQ 1 16, marzo de 1993. 
- Páginas de colores. Actividades 
en tomo a una exposición de ilus- 
traciones. Zaragoza: Centro Asesor 
de Bibliotecas Escolares, Editorial 
Luis Vives, 1993. 
- Boletines del Centro Asesor de 
Bibliotecas Escolares: 
CABEcero: ¿Por qué un Centro 
Asesor de Bibliotecas Escolares? 
CAi3Ei.m~ Escuela familia y hábitos 
lectores. CABEdos: Bibliotecas esco- 
lares, sí: Bibliotecas Públicas. 
también. CABEtres: La ilustración 
en los libros infantiles. CABEcua- 
tro: ¿Cenicienta o hada madrina? 
Sobre poesía infantil. CABEcinco: 
En abril, celebraciones mil. CABE- 
seis: Biblioteca escolar y obras de 
consulta. CABEsiete: De septiem- 
bre a junio 

E W C A M N  Y BIBLIOTECA, 10 - 1983 



MUNDO EDITORIAL 

Obras de referencia 
TILDE SERVICIOS EDITORIALES, EDITORA DE LA REVISTA EDUCACION Y 

BIBLIOTECA, PRESENTA SU PRIMERA MONOGRAF~A: OBRAS DE REFERENCIA, 
UN INSTRUMENTO DE TRABAJO IMPRESCINDIBLE EN TODA BIBLIOTECA 

La revista EDUCACION Y BIBLIO- 
TECA comenzó. en su número de 
marzo de 1992. la publicación de 
una serie de dossieres sobre Obms 
de referencia siguiendo el orden nu- 
mérico aplicado por la CDU a los 
distintos ámbitos del conocimiento. 
El propósito era bien claro. La  biblio- 
teca pública tiene. entre otras ta- 
reas, la función primordial de ser un 
rápido canal de información para los 
ciudadanos. 

La edición española. es bien sa- 
bido. no se ha caracterizado. preci- 
samente. por la profusión de reper- 
torios anaiíticos. volúmenes o 
catálogos que informen de las obras 
de referencia existentes sobre algún 
ámbito del conocimiento. No obstan- 
te, es posible encontrar alguna obra 
de estas características, pero es casi 
imposible haiiar repertorios genera- 
les que orienten. a los responsables 
de las bibliotecas públicas, acerca de 
las obras de referencia actualmente 
disponibles en el mercado editorial 
español. Este inconveniente es gra- 
ve. pues el bibliotecario se encuentra 
en estado de precariedad, guiándose 
Únicamente por su propio instinto. a 
la hora de formar la correspondiente 
sección de referenda de la biblioteca. 
Esa insuficiencia podria atenuarse, 
de algún modo, con la existencia de 
instrumentos como el que presenta- 
mos. que facilitan sobremanera la 
labor del bibliotecario en sus com- 
plejas labores de selección. adquisi- 
ción y servicio al publico. 

El equipo de redacción de EDU- 
CACION Y BIBLIOTECA creyó. 
pues, imprescindible, realizar un 
repertorio de obras de referencia, 
más o menos perfeccionado. como 
instrumento de ayuda para los bi- 
bliotecarios españoles. semejante 
al de otras áreas geográficas. Es el 
caso de Obres de  referencia per a 
biblioteques públiques, editado por 

el Departarnent de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. o las su- 
cesivas ediciones de la excelente 
Ouurages de reférence pour les bi- 
blioth@ques publiques (M. Beaudi- 
quez y otros), que han servido de 
orientación y estimulo. 

A la hora de incluir una obra se 
ha tenido en cuenta. sobre todo. el 
perñl de nuestras bibliotecas pú- 
blicas municipales y las biblio- 
tecas de los centros de enseñanza 
secundaria. En algunos ámbitos 
más generales, como el de las en- 
ciclopedias, diccionarios enciclopé- 
dicos o los diccionarios bilingües 
generales, se han incluido unas re- 
ferencias básicas. En otros. ante la 
inexistencia de verdaderas obras de 
referencia, se ha recurrido a la inclu- 
sión de manuales u obras inhduc- 
torias a la materia que, por su es- 
tructura y manera de presentar la 
información. pudieran supllr tales 
carencias. Se ha incluido también el 
precio de los documentos. de mane- 
ra orientativa, dado el elevado coste 
de muchos de estos documentos. y 
de su importancia para establecer 

los presupuestos de adquisición. 
La obra se distribuirá gratuitamen- 
te a 2.800 bibliotecas públicas y 
300 centros de enseñanza secun- 
daria acogidos a la LOGSE. 

Las obras de referencia seriala- 
das en este repertorio están dispo- 
nibles actualmente en el mercado 
español. editadas en castellano 
(salvo raras excepciones) y cubren 
ámbitos generales. lo que ha obli- 
gado a la exclusión de aquellas 
obras limitadas a áreas geográficas 
más reducidas: comunidades au- 
tónomas, provincias, etcétera. 

Los responsables de la selección 
han trabajado buscando los títu- 
los, mediante múltiples expedicio- 
nes a librerías, comprobando así la 
disponiblidad de las obras mencio- 
nadas. Se ofrece así. por tanto, un 
instrumento valioso de trabajo 
que, aunque susceptible de mejo- 
ra, posee un claro sentido y cuyo 
valor, en fin. reside especialmente 
en su utilidad. En el mundo de las 
bibliotecas. la colaboración es la 
mejor arma para su mantenimien- 
to y desarrollo. 

Obras de referencia: Repertorio biblio@ico pa 
ra bibliotecas publicas 1 Elaborado por el equipo 
de redaccion de la revista Educación y Biblioteca.- 
Madrid: Tilde Servicios Editoriales, 1993.- 192 p. 
ISBN: 84-88729-00-6 

Precio: 1 .O00 pts. + gastos de envio. 
Pedidos: Tilde SeMcios Editoriales. d Baeza, 4. 
Of. 4. 28002 Madrid. 
0 (91) 415 17 50. Fax: (91) 519 38 78. 
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Desenmascarando los valores 
explícitos e 

No hay educación axiológicarnente 
neutra. Esta *ación, de indiscu- 
tible veracidad, nos abre las puertas 
hacia la reflexión. Entonces, ¿cuáles 
son los valores que alientan la ense- 
ñanza que se imparte hoy en nues- 
tros centros educativos?. 

En un momento en que los rápi- 
dos cambios que operan en nues- 
tra sociedad están produciendo un 
desconcierto general, comienzan a 
oírse voces que claman por una 
escuela que se ocupe no sólo de 
transmitir un conjunto de conoci- 
mientos teóricamente neutros, si- 
no que también se preocupen de 
ese aspecto del desarrollo integral 
de la persona que és la educación 
en los valores. En este contexto se 
explica el renovado interés que por 
los valores en la educación está 
surgiendo en distintos ámbitos 
científicos, nacionales e intema- 
cionales. 

Pero, volviendo a nuestra anterior 
cuestión. Es posible que no se pueda 
conocer cuales con los valores que el 
docente -maestro, profesor o educa- 
dor- transmite a sus alumnos. S b  
embargo, si resulta viable mirar un 
poco más arriba. Si asi lo hacemos 
nos encontramos con una ley que 
ofrece la normativa mano de carácter 
general a pariir de la cual se con@p- 
ra el sistema educativo espanol: la 
LOGSE. Y justamente esa es la pre- 
tensión del trabajo que presentamos: 
conocer los valores de la LOGSE 

El libro Los Valores en la LOGSE, 
presenta una investigación que lo- 
gra desenmascarar los valores que 
se encuentran de una manera ex- 
plícita e implícita en la Ley Orgáni- 
ca de Ordenación General del Sis- 
tema Educativo. 

Desde nuestro punto de vista. el 
tema de los valores en la educa- 
ción se ha abordado desde una po- 
sición excesivamente simplista con 
mayor reiteración de la que sería 

implícitos de la LOGSE 
deseable. Parece ser uno de los te- 
mas sobre los cuales el bla-bla-bla 
se ha impuesto sobre el trabajo de 
investigación serio y objetivo. En la 
obra analizada, si algo hay que deba 
ser especialmente destacado, ello es, 
sin duda, el rigor y la seriedad con 
la que el equipo de investigadores 
ha afi-ontado el trabajo. 

Los autores de la investigación 
han abordado el estudio de los valo- 
res de la LOGSE a través de la meto- 
dología de análisis de documentos 
desarrollada por los profesores Brian 
Hall y Benjamín Tonna durante mas 
de 20 años. Esta metodología sobre- 
sale por el hecho de que, sobre una 
sólida base teórica, relaciona el enfo- 
que cualitativo con una técnica 
cuantitativa, recogiendo lo mejor de 
ambos enfoques. 

Respecto a los contenidos que la 
obra ofrece, podemos agruparlos 
en tres grandes bloques. En un 
primer momento, los autores expo- 
nen una completa descripción de 
las bases teóricas y las caracterís- 
ticas básicas de la metodología de 
Hall-Toma. En el segundo bloque 
se detaiian los resultados extraídos 
del análisis de la LOGSE. Se ofrecen 
los resultados del estudio de cada 
uno de los títulos de la ley por sepa- 

LOS VALORES EN LA LOGSE. Bilbao: ICE de la 
Universidad de Deusto, 1993.- 198 p. (Autores: M. 
Bunes, J. Calzón, l. Elexpuru, L.T. Fañanas. M. 
Muñoz-Repisa y J.M. Valle). 

rado y de manera conjunta, estu- 
diándola como un todo. En conso- 
nancia con la metodologia uüliza- 
da, el esquema de presentación de 
los resultados del análisis de cada 
parte de la ley es siempre el mis- 
mo: Mapa de valores; Ciclo de de- 
sarrollo; Habilidades, tiempos y 
orientación; y Prioridades de valor. 
Para completar la obra y como 
marco para la reflexión futura, se 
ofrece una recapitulación de los 
principales resultados del análisis 
de texto, junto con una serie de 
comentarios Anales acerca del pro- 
pio estudio y de la metodología uti- 
lizada en él. 

El talón de Aquiles de la obra, y 
el muro dificil de franquear para el 
lector, lo constituye, paradojas del 
destino, su punto fuerte: la meto- 
dología empleada. La complejidad 
de la misma, tanto a nivel concep- 
tual. como los requisitos para su 
utilización. junto con la relación 
excesivamente estrecha entre la 
misma y los resultados expuestos, 
hace que la obra resulte un hueso 
duro de roer. Así, no es un libro 
para matar el tiempo ante la para- 
da del autobús, es una obra para 
el análisis, la reflexión y la discu- 
sión; es  un libro de trabajo, no de 
entretenimiento. 

En fin, esta investigación se 
constituye, a partir de su publica- 
ción, en obligada referencia de to- 
do análisis que aborde el tema de 
los valores en la educación desde 
una perspectiva mínimamente 
científica. Suscribimos con los au- 
tores la esperanza de que se con- 
vierta en un punto de arranque de 
una serie de estudios sobre los va- 
lores que impregnan la práctica 
educativa que ayuden a mejorar la 
educación futura y, con ella, nues- 
tra propia sociedad. 

F. Javier Murillo 
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AUSTRALIA 
Las bibliotecas 
escolares en la 

escueiapnmana 

Australia es un pais con alrededor 
de 17 millones de habitantes y con 
una extensión superior a Europa en- 
tera. Políticamente se organiza fede- 
ralmente con seis estados y dos te- 
rritorios. Mientras el gobierno federal 
tiene atribuciones sobre diferentes 
aspectos de economía. correos. 
asuntos exteriores. etc .... cada esta- 
do es responsable de su educación 
pública. Las titulaciones son recono- 
cidas en todo el país. La ense- nanZa. 

en casi todos los estados y territorios, 
se estructura al modo que la LOGSE 
lo ha debido para España. Es decir, 
un primer nivel denominado "pre- 
school" para niños de 4 y 5 años: la 
educación primaria. para niños entre 
6 y 12 Mas; la secundaria. que com- 
prende cuatro cursos académicos en- 
tre los 12 y 16 años de edad; y el "co- 
llege". con dos cursos académicos. En 
la actuaiidad. todas las escuelas aus- 
W a n a s  cuentan con una biblioteca 
central, sus tamaños varían en fun- 
don de los colegios, así como sus pre- 
supuestos. colecciones y personal. 

Un poco de historia 
A finales de los años 60. ogani- 

zaciones como 'The Australian Li- 

brary Promotion Council" y la "Li- 
brary Association of Australia" van 
a desarrollar una fuerte campaña 
en favor de la promoción de las bi- 
bliotecas escolares. El principal 
problema que se plantea es econó- 
mico: "Mientras la financiación de 
las bibliotecas escolares continúe 
dependiendo de la iniciativa local y 
tenga que competir con un cada 
vez más prolijo número de atracti- 
vas actividades, las bibliotecas se- 
guirán siendo consideradas como 
un lujo" (2). El informe Fenwick 
prosigue más adelante: "Parece 
esencial un nuevo nivel de priori- 
dades que dé cabida a las biblio- 
tecas en los presupuestos genera- 
les de cada escuela, con el total 
apoyo de las autoridades educati- 
vas de los estados" (3). Los polítí- 
cos también deciden concienciarse 
"Del papel que juegan las biblio- 
tecas escolares en todos los niveles 
de la educación, incluido el nivel 
de primaria" (4). El clima es propi- 
cio para la acción y el gobierno 
australiano dedica fondos a la 
creación y dotación de bibliotecas 
escolares, así como para la forma- 
ción de personal bibliotecario. 

Un injome elaborado con datos 
de 1971 señalaba con 

desespemción que el 63,5% de las 

escuelas primarias de Australia 
carecián de biblioteca En el 

estado de Victoria, cuya capital es 
Melboume, no llegaba a tres el 

número de escuelas que contaban 
con un local mjkientemente digno 
como pam poder ser &nomina& 

propiamente biblioteca escolar (1). 
Desde entonces hasta el momento 

presente la situación ha 
evolucwnaáo deforma positiva en 

los dyemtes estados, pero no 
&ten estudios de conjunto que 

Muestren un estado & la cuestidn 
a nivel mionaL 

Sin embargo. a lo largo de la dé- 
cada de los setenta. los fondos de- 
dicados a educación por el gobier- 
no federal van a caer de un 9.1% 
hasta un 8% en 1981 (5). Desde 
1976. los fondos que reciben las 
escuelas y las bibliotecas van a pa- 
sar a depender progresivamente 
más de los gobiernos estatales que 
de las arcas federales. Por último. 
el gobierno fedeml desarrollaria 
una política de recortes presu- 
puestarios (6) que iba a suponer 
un duro golpe para las espectati- 
vas de las bibliotecas escolares, 
especialmente de primaria. La con- 
secuencia de estos recortes fue un 
trasvase de responsabilidades del 
Gobierno Federal a los estados pa- 
ra el desarrollo de programas de 
formación de profesores y una 
ruptura en los compromisos de 
apoyo económico y material a las 
bibliotecas escolares. Pese a todo. 
según el informe de Roy Lundin 
"Es probablemente cierto que Aus- 
tralia ahora (198 1) en cada escue- 
la. cuente con algún tipo de biblio- 
teca". Pero más adelante añade: 
"Desgraciadamente. en especial en 
las más pequeñas escuelas de pri- 
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maria, las bibliotecas no se ajus- 
tan a ningún criterio y existen po- 
cas esperanzas de que cada centro 
tenga la suya mientras no se pu- 
bliquen las normas que las defi- 
nan" (7). 

En los últimos años, los estados 
han ido definiendo esa normativa 
reguladora de las bibliotecas esco- 
lares (8). Al tiempo que han desa- 
rrollado programas de formación 
para profesores y se han consoli- 
dado los estudios bibliotecarios y 
las asociaciones profesionales. 

Las bibliotecas escolares se nu- 
tren, normalmente. de dos tipos de 
profesionales. Por un lado, los pro- 
pios profesores que, a su vez, 
cuentan con dos vías de acceso a 
la biblioteca escolar: 

- las asignaturas que escogieron 
mientras estaban realizando sus 
estudios y que les capacitan como 
bibliotecarios de escuela. 

- los cursos de corta duración 
que diferentes organizaciones ofre- 
cen a aquellos que ya son profeso- 
res y que les confieren unos cono- 
cimientos básicos sobre lo que es 
una biblioteca. El grueso de los bi- 
bliotecarios de escuela ha hecho 
alguno de estos cursos exclusiva- 
mente. 

Por otro lado, aquellos que espe- 
cíficamente se  formaron como bi- 
bliotecarios y documentalistas y 
que obtuvieron titulación como ta- 
les. Estos pueden ejercer tanto en 
bibliotecas escolares como en 
cualquier biblioteca pública estatal 
o nacional del tipo que sea. En úl- 
timo caso no es requisito impres- 
cindible en Australia contar con 
una titulación para hacerse cargo 
de una biblioteca escolar. En 
1990, la mitad de los profesores- 
bibliotecarios del estado de Victo- 
ria, no tenían ningún tipo de titu- 
lación y sólo el 8,3% de los 
bibliotecarios escolares de Austra- 
lia pertenecían a la "Australian Li- 
b r q  and Information Associa- 
tion", la organización profesional 
más importante. (9) 

El caso del Territorio 
de la Capital de Australia 

El Tenitono de la Capital de 
Australia, con capital en Canberra. 
tiene una extensión de 2400 km2.  
una población que supera los 

300.000 habitantes y un total de 
66 escuelas primarias. En todas 
ellas existe una biblioteca cuyo ta- 
maño medio se sitúa en tomo a los 
200 m2. En la educación Primaria, 
la relación entre el profesor-biblio- 
tecario y el resto de profesores del 
centro es muy intensa. La biblio- 
teca esta íntimamente ligada a la 
escuela. Normalmente ocupa posi- 
ciones centrales dentro de los edi- 
ficios. Son centros multimedia y 
cuentan con colecciones que va- 
rían entre 6.000 y 14.000 volúme- 
nes. 

dad de organizar y distribuir el 
presupuesto según las necesida- 
des. El profesor-bibliotecario debe 
preocuparse, por su  parte, de que 
la biblioteca reciba los fondos ade- 
cuados y será la persona encarga- 
da  de gastarlos. 

Hace aproximadamente ocho 
años que comenzó el proceso de 
informatización de bibliotecas en 
Australia. En la actualidad el 75% 
de la bibliotecas escolares de 
A.C.T. están informatizadas y el 
resto está en vías de informatiza- 
cion. Para las escuelas nuevas y 

Lrr biblioteca esta íntimamente ligada u lu escuela. 

Normalmente ocupa posiciones centrales dentro de los 

edificios. Son centros mulrimedia y cuentan con colecciones 

que varían entre 6.000 y 14.000 volúmenes. 

Las escuelas reciben dinero, 
anualmente, del Departamento de 
Educación del Temtorio de la Aso- 
ciación de padres para su funcio- 
namiento (10). El "Parents and Ci- 
tijlens Board" es  el organismo 
encargado de organizar y llevar a 
cabo actividades sociales y recoger 
fondos para el centro. Por encima 
está el "School Board". encargado 
de aprobar el curriculum del cen- 
tro, administrar las cuentas y 
aprobar/controlar el régimen dis- 
ciplinario ( 1 1 ). Lo forman padres y 
profesores. Pero e s  cada escuela a 
través de su  director, principal- 
mente, la que tiene la responsabffl- 

aquellas que están implantando 
los sistemas, existen subvenciones 
especiales. de una sola vez. que se 
sitúan alrededor de los 15.000 dó- 
lares australianos por centro y 
que, en estos casos, se reservan 
para la adquisición e instalación 
de las redes informáticas. La auto- 
matización incluye el control y ca- 
talogación de materiales a través 
de los sistemas OASIS y OCELOT. 
fundamentalmente. A diferencia de 
las bibliotecas públicas (12). las 
escuelas trabajan con redes inde- 
pendientes y controlan sus  propios 
recursos exclusivamente. 

En los centros de Primaria suele 
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trabajar un irnico bibliotecario que 
responde a alguno de los modelos 
presentados anteriormente. Además. 
en hinción del tamaño del colegio 
puede contar con personal ayudante 
saiido del claustro de profesores. Lo 
que siempre va a existir es colabora- 
ción voluntaria por parte de los pa- 
dres. Normalmente, a principios de 
curso, si se considera necesario, se 
hace una llamada a los padres que 
puedan dedicar unos días u horas m- 
mo ayudantes en la biblioteca. En 
ocasiones su apoyo se centra en ta- 
reas de ordenación y catalogación de 
materiales. pero otras veces colaboran 
activamente con la biblioteca en la 
organización de ferias del libro y ac- 
tividades de promoción de la lectu- 
ra. Los propios padres llegar a desa- 
rrollar programas de trabajo 
semanales con alumnos que pre- 
sentan dificultades lectoras. contm- 
lados por la escuela. 

Todos los colegios celebran una 
vez al ario, normalmente en Agosto 
(13). una Semana del Libro ("Book 
Week) que es el acontecimiento 
más importante de promoción de 
lectura que tiene lugar en A.C.T. En 
ello colabora el Departamento de 
Educación y las bibliotecas públi- 
cas. Niños y niñas de todos los cen- 
tros han de votar los mejores auto- 
res y los mejores ilustradores que 
han caido en sus manos, de entre 
una selección elaborada por los cole- 
gios y sugerida por el Departamento 
de Educación. En las bibliotecas pu- 
blicas se localizan las urnas para de- 
positar los votos. Por otra parte, en 
todas las escuelas se colocan estan- 
tes y tenderrtes de venta de libros 
nuevos -proporcionados por casas 
editoriales o distribuidoras- y de se- 
gunda mano. Hay visitas de escrito- 
res e ilustradores a los centros y los 
estudiantes dibujan portadas para 
sus libros favoritos o elabow sus 
propios textos individual o colectiva- 
mente. Es el autentico protagonista 
de la semana. 

Paloma Lázaro es profesora de espaiiol en el 
Canberra Institute of Technology y en el Depart- 
rnent of Foreign Affaires and Trade. 

Angd Santamaria es profesor de Lengua y 
Cultura Españolas, funcionario del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia espaiiol, con destino en Can- 
berra. 

N O T A S  

(1) Cohen. David: Primary S c M  Ubruries. a repori to the natlon. Melbourne: Aus- 
tralian Library Promotion Council. 1972. 
(2) Fenwick, Sara: School and Chiidren's LLbmries in Aush-aUa. Melbourne: F.W. 
Cheshire for the L.A.A. 1966. 
(3) Ibidem. 
(4) "Carta del Ministro de Educación y Ciencia al Sindicato de Profesores de Victo- 
ria". The age. 7 de Mayo de 1971. 
(5) Lundin. Roy: 'Teacher-Librarianship throughout Australia: The Estate of the 
Art. 198 1" en Preparhg Teacher-Ubrarians. (Actas del seminario que tuvo lugar en 
la Universidad de Sydney los días 25 y 26 de Septiembre de 1981). págs. 14-43. 
(6) Fife. W.C. (H0n.M.P.) Minister for Education: "Commonwealth Education Policy 
and Financia1 Guidelines to the Commonwealth Education Commissions". en Par- 
liamentay Debates. Junio de 1981. 
(7) Lundin, Roy: 0p.Cit. pág. 15 
(8) "Libraries in NSW Gobernment Schools. Policy Statement, elaborado por el De- 
partamento de Educación de Nuevas Gales del Sur, es un documento que cubre 
áreas como: la biblioteca en la escuela. desarrollo profesional de los bibliotecarios. 
cómo usar los servicios. qué tipo de recursos debe haber. etcétera. Sydney. 1987. 
También el Gobierno Federal ha elaborado documentos. Destacan fundamental- 
mente dos: Books and Beyond. Guidelines jor Library Resource Facilities and Servi- 
cies. publicado en 1979 y, más reciente. lnto de  21st y Century: Ubmry and lnjor- 
mation Servicies in Schools. de 1990. 
(9) Hallein. Joe y Phillips. Judy: Co-opera- Curriculum Planntng & Teachhg: Am 
Prirnary School Teachers Librarians Really lnuolved?. Australian Council of Libra- 
ries and Information Services (ACLIS). Canberra. April 1990. Pág. 24 y 25. 
(10) Hace algunos años. algunos estados subvencionaban a las escuelas con fondos 
de antemano reservados para determinadas áreas o materiales. lo que repercutía 
negativamente en las dotaciones de profesores-bibliotecarios. 
(1 1) Alvarez. Mar: "Informe sobre el sistema educativo en 
A.C.T.". presentado en el Congreso de Profesores Espailoles en Australia. Canbe- 

rra. 6 de Marzo de 199 1. 
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idiomas. partituras musicales. zonas exclusivas para niños con abundantisima literatura 
infantil y juegos. Todos los centros están informaüzados e interconectados. No existe li- 
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que si para el material audiovisual que. además. se presta por menos tiempo. Se accede 
a los recursos a través del sistema OPAC (Online Pubiic ~ & s s  ~a ta logue) .~s t e  sistema 
permite la localización del articulo en cualquiera de los centros y suministra información 
adicional tal con el número de ejemplares existentes y si se encuentran en pn%tarno o 
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PRIMERAS JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS 
INFANTILES EN SALAMANCA 

Cuenta Genevihe Patte en su interesantísimo iibro 
 dejadl les ieer! que. encontrándose en prácticas en la 
biblioteca pública de Nueva York, un día. estando a 
punto de cerrar, un joven lector llamó a la puerta y 
pidió hacer una consulta. Nuestra amiga le sugirió 
que esperara al día siguiente ya que era la hora de 
cierre, pero el niño respondió que era cuestión de vida 
o muerte el que encontrara un libro sobre la vida y 
costumbres de los hamsters, pues el suyo acababa de 
tener unas crías y no sabía cómo cuidarlas. Como era 
de esperar, la bibliotecaria y el niño fueron inmediata- 
mente a buscar el libro que solventara el problema. Esta 
anécdota tan ilustrativa nos puede dar la medida de 
cuái sena la auténtica relación que debería establecerse 
entre los bibiiotecarios infantiles y sus usuarios. 

Sobre este y otros temas se ha estado trabajando en 
las Primeras Jornadas que sobre las bibliotecas infanti- 
les se han desarrollado en la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez de Salamanca. 

Con el titulo La Biblioteca Infantil. una nueva k h u n  y 
durante los dias 6. 7. 8 y 9 de julio pasado. 55 biblio- 
tecarios de diferentes puntos de Espana y también de 
Portugal hemos intentado hacer esa nueva lectura sobre 
las realidades de las bibiiotecas donde trabajamos y qué 
tipos de intervenciones se podrían llevar a cabo para po- 
der llegar a la situación que ilustra la anécdota. 

La propuesta de partida era tratar de reflexionar sobre 
ese territorio que es la bibiioteca, donde el niño está o 
puede estar abierto a la comunicación, el intercambio 
de ideas que a través de miles de historias, recogidas 
en los anaqueles. le ofrecen la posibilidad de abrirse 
al mundo. Pero ,yómo conseguirlo? 

Pensábamos que había que sistematizar las reflexio- 
nes que habitualmente nos hacemos los bibliotecarios 
infantiles. Es decir, ordenar cuestiones o preguntas que 
desde hace tiempo nos bailan en la cabeza sobre los 
cambios que están aconteciendo en el mundo de la lec- 
tura y cómo estos cambios están actuando sobre los di- 
ferentes segmentos que conforman los espacios biblio- 
tecarios: la lectura. la formación del bibliotecario. los 
usuarios y el espacio vital de la biblioteca. 

Las jornadas iniciaron su andadura con la sesión re- 
ferida a La lectura en las bibliotecas infaníiies, donde 
Paco Abril. responsable de las bibliotecas municipales 

de Gijón (Asturías). trabajó sobre un andisis de la si- 
tuación lectora para comentar posteriormente qué se 
hace desde la bibiioteca infantil para fomentar el há- 
bito lector. 

Durante la jornada del 7 de julio. Nuria Ventura. 
directora de la Red de Bibliotecas Populares de la Di- 
putación de Barcelona, habló sobre los diferentes es- 
pacios que conforman la biblioteca infantil: espacio fi- 
sico. fondo bibliográfico, introducción de otros 
elementos (música. video, etcétera). analizando poste- 
riormente el espacio bibliotecario. 

Teresa MailB, profesora de la Escuela de Biblío- 
teconomía y Documentacion. fue la encargada, du- 
rante la siguiente sesión, de hablar sobre la Forma- 
cfón del bibliotecario. Teniendo muy presente la 
diversidad de sus funciones, reflexionó sobre el pano- 
rama actual en la formación desde un punto de vlsta 
teórico y práctico, planteando seguidamente la necesi- 
dad de una formación permanente. analizando, para 
terminar. diferentes modelos de profesional biblio- 
tecario que nos acercara a una posible definición y 
caracterización de dicho profesional. 

Las jornadas se cerraron con la intervención de CZe- 
nevieve Patte, especialista en literatura infantil y di- 
rectora del centro La Joie par les Livres de París, que 
reflexionó sobre los usuarios, comentando diferentes 
tipologías de lector [el lector que juega. el lector que 
no lee. el lector visual, etcétera), pasando después a 
hablar sobre la formación del usuario y trufando su 
intervención con el relato de sus experiencias euro- 
peas, americanas y africanas vividas por elia en estos 
lugares a lo largo de su dilatada carrera. 

Pero las jornadas fueron más alla de lo marcado por 
el programa. El interés de los organizadores era que 
los especialistas actuaran como desencadenantes in- 
citando a participar a los asistentes; a fin de cuentas. 
en estas jomadas. el protagonismo debía ser cosa de 
todos. pues se trataba de crear un marco de reflexión 
que diera pie para poder trabajar con mayor profundi- 
dad estos temas en posteriores jomadas. Con mayor o 
menor fortuna, esta respuesta por parte de los asis- 
tentes se hizo patente y podriamos ponerla de mani- 
fiesto de dos maneras. 

Una. a través de las interesantísimas preguntas que 

La Biblioteca Infantil, 
una nueva lectura 
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PRIMERAS JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS 
INFANTILES EN SALAMANCA 
----- 

se lanzaron como respuesta a una actMdad práctica. 
Veamos algunos ejemplos: 

qué se llama leer poco? Depende de los paráme- 
tros del niño o del ambiente? 

¿Qué me aporta a mí la lectura? ¿Por que voy a ha- 
cer el esfuerzo de leer? 

¿Sabemos buscar realmente nuestras imágenes idó- 
neas? 

¿Puede plantearse la lectura al margen de la vida. el 
mundo y los intereses de los nMos y niñas? 

¿Considera que es preferible leer cualquier cosa (es 
decir, mala literatura] a no leer nada? 

Si no nacemos "no-lectores", ¿por qué niños a los 
que se motiva, se les rodea de libros, se les sugieren 
lecturas interesantes, pueden desinteresarse total- 
mente de los libros? 

Para la formación del hábito lector, ¿qué influye 
más? ¿el ámbito familiar, la escuela, las bibliotecas? 

¿Por qué el adulto (profesor, bibliotecario. padre) no 
lee y pretende que el niño lea? 

¿Es necesario leer'? 
No me gusta leer, ¿es grave. doctor? 
La otra línea de trabajo es el compromiso por parte 

de los asistentes de realizar actividades conjuntas con 
el fin de establecer lazos comunicativos y ahorrar es- 
fuerzos. Asi se propuso confeccionar, sobre la expe- 
riencia de todas las bibliotecas participantes. una lis- 
ta con los diez mejores libros publicados durante el 
año. Pero quizás. lo más representativo de las joma- 
das fue el deseo manifestado por parte de todos los 
asistentes de dar continuidad a estos encuentros, 
proponiendo como método de trabajo para las joma- 
das del año que viene, el reflexionar previamente so- 
bre el tema elegido, apoyándose en informes, artículos 
y libros, resultando así que las aporlaciones en estas 
jornadas no sólo sean de especialistas. 

Por otro lado, se vio también la necesidad de que 
estos encuentros se organicen entre diferentes insti- 
tuciones y se celebren en diferentes lugares del país 
para posibilitar, así, una mayor y mejor difusión de 
las jornadas. 

i RAFAEL MUNOZ 

Fundación Germán Sánchez Ruipevsl 

..m. 
El protagonismo debía ser cosa de todos, pues se 

trataba de crear un marco de reflexión que diera pie 
para poder trabajar con mayor profundidad estos 

temas en posteriores jornadas 
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Lygia Bojunga 
Nunes 

Cuando se elabora una lista de 
autores de literatura infantil contem- 
poránea de importancia mundial 
hay uno de ellos repetido durante la 
última década: el de la brasileña 
Lygia Bojunga Nunes. Galardonada 
con el premio Hans Christian An- 
dersen en 1982, su prosa fantásti- 
ca, llena de humor y de crítica ha- 
cia una realidad sobre la que no 
puede mantenerse impasible, sig- 
nifica una nueva forma de contar. 
En cierto modo, la docena de ii- 
bros que se han traducido en Es- 
paña la han convertido en una es- 
critora conocida y apreciada, pero 
no siempre entendida por su pos- 
tura comprometida con valores 
que denuncian el sexismo. la inso- 
iidaridad, el aburguesamiento, la 
falta de ilusiones por renovar el 
mundo. etcétera. El humor es un 
ingrediente básico para ofrecer al 
lector una divertida sátira de la so- 
ciedad actual. Puesto que sus lec- 
turas la implicaron en el oficio de 
escribir. como ella misma cuenta 
en Livro, un encontro con Lygia Bo- 
junga Nunes. editado en su país, 
esperamos que su experiencia sir- 
va para entenderla mejor. Por eso 
hemos resumido su trayectoria co- 
mo lectora, intercalando su  propia 
voz, para dejar que nos hable en 
primera persona. 

Para Lygia Bojunga Nunes. como 
ella misma escribió en el mensaje 
destinado a los niños del Día del 
Libro de 1982, el libro es vida y 
desde que era muy pequeña. casa 
y comida. El libro alimentaba su 
imaginación permitiéndole soñar 
que habitaba iglues y cabañas, pa- 
lacios y cuevas: "Cuanto más bus- 

caba el libro más me daba éste...". 
Hasta que un día decidió construir 
junto a otros una casas donde los 
niños pudieran morar.. . 

De ese modo trata de explicar su 
relacion con el libro. Su vocación 
básica es la de contar historias. 
Por eso decidió hacer un homenaje 
al libro como un encuentro consigo 
misma. 

La escritora tuvo varios enarno- 
ramientos. El primero fue de un li- 
bro de Monteiro Lobato. Reina- 
p e s  de Narizinho, que le hizo 
lectora y que. cada vez que tenni- 
naba, volvía a comenzar con el 
mismo ansia. En casa la veían tan 

El libro es vida y desde que era 

muy pequeña, casa y comida. 

El libro alimentaba su imagi- 

nacibn permitiéndole soñar 

absorta en el libro, tan quietecita. 
que rápidamente le facilitaron una 
buena porción de Lobatos. Pero el 
primero sacudió de tal forma su 
imaginación que fue al que volvió 
una y otra vez a lo largo de su in- 
fancia. 

Desde entonces. cuando oía a al- 
guien cantando en la radio se pre- 
guntaba cómo sena: ¿gordo o del- 
gado? Lo que más le hubiera 
gustado habría sido encontrarse 
con doña Araña. que había tejido 
el vestido de boda de Narizinho y 
le habría encantado que también 
hiciera el suyo. 

De esa forma se convirtió en un 
ser activo y creativo que experi- 
mentaba emociones íntimas. 

Tras muchos vaivenes lectores 
no volvió a sentir la misma intensi- 
dad hasta los 17 años en que des- 
cubrió a dos escritores que le apa- 
sionaron a la vez, pese a que no 
tenían nada que ver con su tierra. 
ningún vestigio tropical. Uno venia 
del norte americano, de Boston 
[Edgar Allan Poe) y el otro (Dos- 
toievski) era ruso. Ambos refleja- 
ban una atmósfera igual de deses- 
perante. 

Crimen y casttgo fue para ella el 
ejemplo perfecto de como nosotros. 
los lectores, podemos identificar- 
nos emocionalmente con un perso- 
naje literario. Se apasionó con los 
desequilibrios de Raskolnikov y te- 
nía que estar constantemente 
abriendo el libro (en casa. en el co- 
le. en el autobús) para encontrarse 
con él. 

También le sedujeron profunda- 
mente los cuentos de un extraordi- 
nario panel fantástico de Poe. Sin- 
tió esa sensación Única que liga al 
lector con el autor, un caso positi- 
vo que también sucede con la gen- 
te y con los amigos. Con e1 logró 
caracterizar ese aspecto "atrnosfé- 
rico" del libro. Era una atmósfera 
tan fantásticamente opresiva que. 
a veces, le sofocaba. Pero para ella 
era un escritor altamente creativo 
que. a pesar de la angustia y el so- 
foco. no cesaba de beneficiarle. y 
así se zambuliia de cabeza en su 
obra. 

Varios años separan los tres pri- 
meros enamoramientos de los 
otros tres. En ese intervalo conocio 
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muchos libros y a muchos autores 
también. Fueron encuentros llenos 
de admiración, de encantamiento, de 
añnidades ... pero nunca se produjo 
aquella "química" que transformaba 
un encuentro en un caso de amor. 

(Algunos escriben iibros según re- 
ceta: siempre los mismos ingredien- 
tes, lo que puede provocar una decep- 
ción o frustración en el lector cuando. 
en otros casos. no halla lo mismo). 

También tuvo algún caso de de- 
samor. de fuerte decepción. Desde 
entonces leyó no solo el texto. sino 
también entre líneas, las pausas. 
los espacios en blanco. las ambi- 
güedades.. . todo como lector. Ade- 
más, como lectora participa inti- 
mamente de ese juego maravilloso 
que es el libro: "yo soy lectora, lue- 
go yo creo". 

Después cayó en las redes de 
Cartas a un joven poeta, de Rainer 
María Rilbe, posiblemente por el 
deseo de ser poeta también. "Hoy 
creo que me mostró que el escritor 
es el libro que escribe ... Lo anoté en- 
tero, con comentarios y reticencias ... 
hasta que estuvo tan viejo que tuve 
que llevarlo al hospital, a que lo en- 
cuadernaran. AL principio pensé que 
el encuadernador tardaba mucho 
porque era muy viejo. Luego descu- 
bn que él también era lector. pero 
que no compraba libros. porque se 
dedicaba a leer los que le llevaban 
sus clientes. Cuando me lo devolvió 
había quedado tan bonito, con las 
letras doradas, que dishuté mucho 
del reencuentro ... hasta que un dia 
tuve la mala suerte de que se ahoga- 
ra al caer al mar que contemplaba 
desde un acantilado. El enamorado 
que me acompañaba. para consolar- 

Bibliografia en español 
El bolso amarillo. Espasa-Calpe. 

El sofá estampado. Espasa-Calpe. 
La cuerda floja. Alfaguara. 

,Adiós!. Alfaguara. 
Adéu. Aliorna. 

Mi amigo el pintor. Alfaguara. 
Angélica. Alfaguara. 

La casa de la madrina. Alfaguara. 
Juntos los tres. Alfaguara. 

Los compañeros. Juventud. 

me, me presentó a Fernando Pes- 
soa, a quien también acabé aman- 
do. Fué como un triángulo arnoro- 
90". 

Pero cuando ese amor durmió 
junto al jazz que solían oír juntos, 
también lo hizo el poeta. Y no leyó 
nada de Pessoa. .. en 17 años. 
"Una noche alguien dejó un libro 
de Pessoa en mis manos: pude re- 
vivir muchas cosas que habían 
quedado retenidas allí, muchas 
sensaciones del pasado. Entonces 
el libro me mostró la cara de la pa- 
ciencia de aquel a quien le ha me- 
recido la pena esperar" 

Su escritura ha sido una conse- 

Si no escribía me sentía 

afligida y muchos días me 

despertaba a media noche 

para hacerlo 

cuencia de la lectura. 
"El ejercicio escolar de caligrafia 

me permitió dibujar con gran placer 
en un bonito papel rayado las letras 
que bailaban contentas, acompaña- 
das del sacapuntas y el borrador''. 

"Durante toda mi adolescencia yo 
escribí diarios en mis cuadernos. 
En ellos recogía todo lo que me 
acontecía: emoción, duda, triste- 
zas. expectativas, etcétera. Nunca 
se me ocurrió corregir ni una frase 
ni tampoco abrir un diccionario 
para solucionar algunas de las du- 
das que me asaltaban. Si no escri- 
bía me sentía afligida y muchos 

días me despertaba a media noche 
para hacerlo. Fueron tres años de 
escribir a diario pero, desgraciada- 
mente, en un acceso de limpieza 
rompí todos los cuadernos. ¡Cuan- 
to lo he sentido luego!" 

"Comencé a sentir especial apre- 
cio por los diccionarios cuando 
empecé a escribir libros. En reali- 
dad cuando me habitué a con- 
sultarlos fue en la época en la que 
escribía guiones para radio. Me 
pagaban por pagina y yo necesita- 
ba ese dinero (no necesitaba escri- 
bir propiamente). Comenzaba a te- 
ner cierta práctica en el oficio 
cuando me planteé que lo mínimo 
que podía hacer era representarlos 
sin faltas (lo que no había logrado 
en el colegio). Al consultar las du- 
das me encontraba con palabras 
sobre las que me preguntaba si 
volveria a toparme con ellas y Ile- 
gué a experimentar los caminos 
que me mostraba. comparando 
una palabra con otra, descubrien- 
do caras nuevas. etcétera." 

"La letra pequeña no volvió a mo- 
lestarme: me interesaba la variedad 
de opciones que se me presentaban. 
Tras escribir para radio y televisión, 
un día tuve una nueva sensación. 
que finalmente logré desentraiíar: yo 
deseaba escribir un libro (no seguir 
modelos). Y lo hice. La sensación de 
libertad que experimenté me hizo 
sentir delirante y me hizo presentir 
que hacer literatura iba a ser para 
mi un inmensa aventura interior. 
Desde ese día confundo las palabras 
iibro y libre; a veces quiero decir 
una y me sale otra..." 

LUISA MORA 
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Hasta el próximo mes de diciembre permaneced en España Ricardo 
Ortega, narrador cubano que visita nuestro país en nombre de la Unión Nacio- 
nal de Escritores y Artistas de Cuba. Uno de los principales motivos de esta 
entrevista es presentar su oferta -totalmente gratuita- para impartir en España 

Ricardo Orte~a  
conferencias y lecturas mentadas (dirigidas a bibliotecarios, profesores y ni- 
iios) sobre la nueva narrativa infanCl cubana y temáfcas afines. Ricardo Olte 
ga ha publicado los libros Como brujas de mayo, finalista del premio de la crio- 
ca y Aventms de la Cnu Pinera, premio La Rosa Blanca y también ha 
realizado ui i-te trabajo como guionista de series de televisin. 

"Me interesa conocer la 
reacción de los niños 

españoles ante los cuentos 
cubanos actuales " 

DD En tu visita a España estas realizando una labor de pro- 
moción de la literatura infantil cubana. ¿Podrías explicarnos 
en qué consisten estas actividades? 

Habria que diferenciar por una parte las actfvidades 
dirigidas a los adultos y las dirigidas a los niños. Para 
los adultos (profesores o bibliotecarios) estas activida- 
des consisten en una serie de conferencias, talleres y 
lecturas comentadas. Por ejemplo, Por los caminos de 
la Edad de Oro. es una conferencia sobre la literatura 
infantil más reciente. Cuentan los nietos, trata de la 
cuentistica cubana de los últimos treinta años, Reir 
en defensa propia está dedicada a los narradores hu- 
moristicos más recientes.. . 

DD El humor como defensa frente a las dificultades que atre- 
vesáis ... 

Si. el humor es un elemento muy importante dentro de 
la nueva narrativa. Precisamente una de las recopilacio- 
nes de narraciones de autores jóvenes. que utilizamos en 
las lecturas comentadas. la hemos titulado Esperando 
por Cutenberg, haciendo una metafora humonstica sobre 
la falta de papel que tenemos allí. Hay otro libro. Hielo 
jito, que también recopila textos de humor y que sólo 
con el titulo ya despierta la curiosidad. 

» ¿Cómo son las actividades con niños? 
Con los niños, normalmente de edades entre los 8 y 12 

aÍios, busco sobre todo la participación por medio de lec- 
turas comentadas de mis libros o de otros relatos. Tam- 
bién se realizan proyecciones de audiovisuales, como por 
ejemplo de una teleserie ecologista que se emitió en la lV 
cubana. que se titula "Somos medicinales". Me interesa 
mucho observar la reacción de los niños españoles ante 
los cuentos o las series cubanas actuales. 

DD La fantasía, el humor ... son temas recurrentes en tus Ii- 
bros y en general de los nuevos narradores cubanos para nl- 

ños. ¿Qué otros temas predominan? 
Al elaborar las antologías de narraciones, nos he- 

mos guiado siempre por criterios de calidad, tras ha- 
ber recogido una muestra muy amplia de textos de 
autores muy diferentes. Y desde luego se observa una 
recuperacion de las narraciones fantásticas -cuentos 
de brujas. de piratas. de extraterrestres, o de ese hu- 
mor maravilioso un poco cercano al absurdo- que se ha- 
bían ido perdiendo, sobre todo en los libros para niños. 
por el realismo socialista que impregnaba todo. Muchas 
veces el mundo de las escuelas está demasiado centra- 
do en los temas serios y a los niños les sorprende mu- 
cho que alguien, para ellos tan serio como un escritor. 
les cuente cosas absurdas o disparatadas. 

También es muy evidente el interés por los temas 
de la naturaleza, la ecología. algo que está muy pre- 
sente no sólo en Cuba sino en todo el mundo. 

DD AdemAs de las conferencias y talleres, otra de las razo- 
nes de tu visita a España es conseguir editor para algunos de 
estos libros que has mencionado. 

Sí, es una pena que muchas de estas obras permanez- 
can todavia inéditas por falta de medios. El caso que 
más nos interesa es el del libro Cofre de Cuba, una anto- 
logía de los más recientes cuentos cubanos recopilados 
en toda la Isla. Hemos puesto además los derechos del li- 
bro a disposición de la Unicef -que ya nos ha dado su be- 
neplácito para que aparezca su nombre- con la intención 
de faciiitar a los editores su publicación. 

Ricardo Ortega. C/ Villa de Marín, 35. lz9 D. 
28029 Madrid. 314 73 45. Mañanas: 3 14 83 50 
Dirección en Cuba: Casa del Escritor Habanero. 
Ave. 41. nQ 6204. 62 y 64 S.A. de los Baños 
de La Habana. Cuba. 4678 
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TRAZOS 

EL SIDA Y LA BIBLIOTECA 
EL NÚMERO 38 DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA (JUNIO 93) ESTUVO DEDICADO 
MONOGRÁFICAMENTE AL TEMA: EL SlDA Y LA BIBLIOTECA: UNA PROPUESTA 
DE ACCIÓN. AUNQUE NOS HUBIERA GUSTADO QUE LA REPERCUSIÓN DE 
ESTE NÚMERO FUERA MAYOR, NO HAN DEJADO DE RECIBIRSE CARTAS, 
NUEVAS INFORMACIONES Y MATERIALES DIVULGATIVOS. RECOGEMOS EN 
ESTA PÁGINA UNA MUESTRA DE ELLO. 

- El Comite Ciutada de lluita contra 
la Sida de Barcelona nos ha enviado 
una muestra de sus nuevos ma- 
teriales divulgativos: un cartel y 
un tnptico, ambos con el lema 

SIDA Y VIDA 
"Sida y vida" y con ilustraciones 
de Marc Taeger. El tríptico con- 
tiene información -en castellano 
y catalán- sobre los objetivos del 
Comité, grupos de servicios 
(Centre de Dia, voluntariado. 
grupos de soporte, información). 
Dirección: C/ Jaume 1, 15. le. INFORMACION Y AYUDA 

2" 08002 Barcelona. (93) 31 5 -.. - U  . - -  

00 95. .T.*- i S, 

- La entidad actualmente edi- 
tora de la Revista Sidapress no es 
la que citábamos en el número 
monográfico de Educación y BC 
blioteca (Comisión Anti-Sida de 
Vizcaya) sino la Asociación Ciu- 
dadana de Lucha contra el Sida y 
de Autoapoyo entre los Afectados 
T-4. La dirección de esta última 
es: c/ Autonomía, 56. 3" izda. 
48012 Bilbao. 422 12 40. 

- En relación también con Sidapress, el Comité Ciudadano AnU-Sida de 
Astunas nos ha enviado una carta en la que nos comentan su interés 
por que pudiera difundirse en centros de lectura, dada la escasa re- 
percusión que obüene en librerías. En este sentido, si alguna insti- 
tutución asturiana estuviese interesada en recibir esta revista o otro 
tipo de información sobre el Sida. puede ponerse en contacto con el 
Comité en la siguiente dirección: c/ Ramón y Cajal. 39. bajo. 33205 
Gijón. 533 88 32. 

Día Mundial 
del Sida 

- En el Congreso IFLA'93 hemos 
entrado en contacto con bibllo- 
techos  franceses que están ela- 
borando material bibliográfico con 
vistas a desarrollar campañas con 
motivo del Día Mundial del Sida 
que se celebrará el próximo 1 de 
diciembre. 

- También bibliotecarios portu- 
gueses, en el mismo encuentro, 
nos señalaron su intención de ini- 
ciar una línea de colaboración con 
otras instituciones a la hora de de- 
sarrollar campañas contra el Sida. 

- Hemos tenido noticias de que 
algunos centros coordinadores de 
bibliotecas van a realizar próxima- 
mente actividades en relación con 
la lucha contra el Sida. Desde 
Educación y Biblioteca invitamos a 
todos los bibliotecarios públicos y 
escolares españoles a sumarse a 
esta iniciativa, con motivo del Día 
Mundial del Sida del 1 de diciem- 
bre. Asimismo, sena interesante 
que nos informaran de estas acti- 
vidades para poder dar cuenta de 
ellas en el próximo número de la 
revista (noviembre). Como señala- 
ba Blanca Calvo en el monográfico 
de Educación y Biblioteca sobre el 
Sida, "debemos ponemos en mar- 
cha todos a la vez, para que la ac- 
tividad conjunta sirva de campaña 
publicitaria a escala nacional". 



REGISTRO AJENO 

Lo de nuestra cultura 
supera ya todo lo supera- 
ble y pasa de castaño os- 
curo. Si alguien lo duda. 
que eche una mirada al 
calendario de actos y 
conferencias que se pu- 
blica cada semana en el 
periódico. que estudie los 
anuncios que aterrizan 
cada mes en miles de bu- 
zones o que se sumerja en 
los programas con los que 
nos cortejan trimestral- 
mente las entidades orga- 
nizadoras: academias. 
fundaciones. congresos. 
festivales, museos, ferias. 
universidades de verano. 
sindicatos, centros de 
congresos. centros de for- 
mación. seminarios. cen- 
tros de encuentro, grupos 
literarios, grupos juveni- 
les: créanme que no es 
culpa mía el que esta fra- 
se no se acabe nunca. 
Mírese donde se mire, to- 
do es un pulular de sim- 
posio~, presentaciones, 
congresos. lecturas, me- 
sas redondas. conversa- 
ciones entre autores, diá- 
logos, discusiones, ciclos 
de conferencias. podios, 
talkshows, tertulias. Y 
eso no es, ni con mucho. 
todo: lo que pasa es que 
quien quiera seguir con 
esa enumeración se que- 
dará sin aire antes de lle- 
gar a terminarla. 

Industria floreciente 
(...) Al fin y al cabo. se 

trata de una de las pocas 
industrias que florecen 
también en la recesión. 
00 deberiamos alegrar- 
nos de que este sector 
aguante todas las crisis? 
(...) Con los millones que 
mueve ganan dinero tam- 
bién otros sectores de la 
economía: el femocanil. 
los hoteles, los bares, las 
compafúas aéreas. los irn- 
presores de carteles y las 
ofldnas de viaje. 

LA TRIBU DE LOS 
CHARLA TANES 

¡Si no fuera por ese 
permanente murmullo y 
cuchicheo en el trans- 
fondo! Pues, por otro la- 
do, oímos, día tras día. 
que se deciden todo tipo 
de reducciones de gastos 
y que se anuncian recor- 
tes. Aquí ha de desapa- 
recer una biblioteca. alií 
se cierra un teatro. por 
no hablar ya de los vahí- 
dos de las universidades 
y de las quejas de los 
kindergarten. Sólo el 
mercado anual de actos 
y conferencias se mues- 
tra intangible, como si 
estuviera inmunizado 
contra todas las adversi- 
dades de la economía. 
¡Extraña inmunidad! 

La cultura es una cosa 
silenciosa, por no decir 
poco vistosa. Uno abre un 
iibro. otro toca un poco la 
flauta: dos personas dis- 
cuten toda una noche so- 
bre Dios y el mundo, gue- 
rra y paz, nativos y ex- 
tranjeros. La restauradora 
despega en su taüer la 
amarillenta película. El 
compositor se inclina so- 
bre su partitura. El inves- 
tigador tiene una idea. Y 
así sucesivamente. Todo 
eso no impresiona mucho 
por sí mismo. Todo eso no 
ocurre delante de las cá- 
maras de televisión. Todo 
eso no aparece en los pe- 
riódicos. [. . .) 

Que gris y poco glorio- 
sa resultaría la vida del 
funcionario si tuviera 
que dedicarse a su tarea 
más propia. asegurar la 
infraestructura cultural. 
Ésa es una actividad es- 
forzada. nada llamativa. 
Se parece a la de un fon- 
tanero que renueva una 
cañería. Por ejemplo. la 
literatura: ésta no nece- 
sita, para sobrevivir. fes- 
tivales. sino poner un 
precio fijo al libro y redu- 
cir su NA. Pero para 
aquellos fundamentalis- 
tas de la econornia de 
mercado que llevan la 
voz cantante en Bruselas 
eso es como citarles el 
demonio. Quieren aca- 
bar con el negocio del li- 
bro, que ya está sufi- 
cientemente en peligro 
por los salvajes alqufle- 
res y los crecientes cos- 
tes de correo. Para evitar 
ese golpe mortal sería 
necesaria una lucha te- 
naz y oscura en las cata- 
cumbas de la burocra- 
cia. Los caballeros, des- 
de el ministro de Cultu- 
ra a los concejales. 
debían echar un vistazo 
a las bibliotecas públi- 
cas de países como Ho- 
landa o Dinamarca. ¡Un 
estado paradisiaco! Li- 
bros al alcance de la ma- 
no desde la biblioteca de 
la ciudad hasta la del ú1- 

.a. 
(Hans Magnus Enzensberger. El País. "Temas 

de nuestra época", 17 de junio de 1993) 

timo poblacho. y a nadie 
parece ocumrsele sacri- 
ficar el presupuesto de 
adquisiciones por el 
show business. Contra- 
riamente, nuestro mi- 
nistro de Exteriores ha- 
ce cerrar las bibliotecas 
alemanas en Arnster- 
dam y en Los Ángeles. y 
nuestras universidades 
anulan una suscripción 
tras otra. Lo que es vali- 
do de la palabra escrita 
lo es idénticamente de 
otros ámbitos. Lo único 
intangible para una po- 
lítica cultural así es so- 
lo una cosa: la feria de 
las vanidades. 

Lo que trato de impul- 
sar es una moratoria de 
dos años para todos 
esos actos que enumere 
al comienzo. Natural- 
mente. no se trata de 
cerrarle la boca a nadie. 
Me guardaré muy mu- 
cho de tocar el derecho, 
garantizado constitucio- 
nalmente, a la libertad 
de opinión y de reunión. 
Todo aquél que quiera 
puede alquilar el reser- 
vado de un bar o una 
sala de congresos com- 
pleta para tratar allí. a 
su gusto y a su antojo. 
del mundo como simu- 
lación o del futuro de la 
falta de futuro. Ahora 
bien, durante dos años. 
deberá financiar ese 
gusto inocente de su  
propio bolsillo o del bol- 
sillo de sus  oyentes. Por 
el contrario. todos los 
medios públicos que se 
han tirado hasta ahora 
por la ventana en ese ti- 
po de actos -y se trata 
de muchos millones- 
deberían dedicarse a fi- 
nalidades más razona- 
bles; concretamente, al 
sostenimiento, repara- 
ción y mejora, por ejem- 
plo, de nuestras biblio- 
tecas públicas. 
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La empresa barcelonesa Cine- 
media ofiece videos patrocina- 
dos en préstamo gratuito (salvo 
gastos de envio) para centros 
educativos y colectivos cultura- 
les. 

El catálogo de 1993 cuenta 
w n  295 títulos, de los cuales 
las últimas incorporaciones 
son los siguientes: 

Cámara Federal de Economia de 
Austria: Buenas noticias desde 
Austria. Más novedades desde 
Austria 
Centro de turismo de Ghana: 7 
días en Ghana. 
Centro divulgador de la informá- 
tica / Epson: Dirección y gestión 
integradas. 
Centro de Turismo de Portugal: 
Costa Azul. Costa de Lisboa 91. 
Golf en el Algarve. Portugal Plus. 
Portugal, un país por conocer. Por- 
tugal 92. 
Club de marketing de Barcelona: 
Líderes del marketing (2 partes]. 
Compañia Transmedite- rránea: 
Transrnediterrúnea 
Consejo Regulador de los vinos 
espumosos: El caua 

Catálogo 1993 
CINEMEDIA 

Eif Lubricantes: El fluido hidráu- 
lico, sus propiedades y prestacio- 
nes. El mantenimiento de un cir- 
cuito hidráulico. La viscosidad. 
Los circuitos hidráulicos. Los en- 
granajes. ¿Qué jluido hidráulico 
escoger?. 
Iberdrola: Central nuclear de Co 
Jrentes. La Europa nuclear. Trans- 
porte e izado de las torres de refri- 
geración de la central de Cofrentes. 
iiadró: 'ikrra. color y juego. 

Merk Sharp 8 Dhome: Exploran- 
do el proceso de envejecimiento. 
Reducir el riesgo del ataque car- 
díaco. 
Miguel Torres: El cultivo y elabo- 
ración del vino. El concierto de los 
aromas. 
Ministerio de Defensa: Guardia 
del sur. Solidaridad con un pueblo. 
Parlamento Europeo: Europa sin 
fronteras. 
Prosegur: La seguridad inteligente. 
Renault: La piel del aulornóvil. 
Senado de Berlm: La puerta de 
Brandenburgo en Berlín. Siemens: 
Interdependencias en la ecología. 
Sistemas expertos. 
Uni6n suiza del comercio del 
queso: La leyenda del quesero 

Para más informacibn: 
Cl~ienzc.dirr. 

Déu i Mata, 131-133. 
08029 Barcelona. 

(93) 410 52 05. 
Delegación en Madrid: 
Corazón de María, 13. 

28002 Madrid. 
u (91) 416 52 16. 

PUBLICIDAD 
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EXPERIENCIAS 

PROYECTO 
DE ACTUACI~N 

Bibliotecas 
Escolares 
en Salamanca 

Como adelantábamos en el número anterior de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA, en las Jornadas 
celebradas recientemente en Salamanca sobre "Bibliotecas escolares y Reforma educativa" se 

constituyó un grupo de trabajo formado por bibliotecarios y enseñantes, con el fin de elaborar un 
proyecto de actuación sobre las bibliotecas escolares. Para este proyecto, en el que están implicadas 
diversas instituciones salmantinas (MEC, Ayuntamiento, Universidad, Fundación Germán Sánchez 

Ruipérez), se creó una Comisión Coordinadora que ha elaborado una programa experimental para el 
curso 93-94, a cuya convocatoria -cuyo plazo finalizó el pasado 17 de septiembre- se han presentado 

12 centros (7 de Primaria y 5 de Enseñanzas Medias, todos ellos públicos). A continuación 

presentamos un resumen de las principales / h a s  de actuación de este proyecto 

Las Jornadas sobre Bibliotecas 
Escolares y Reforma Educativa cele- 
bradas en Salamanca durante los 
días 27 y 28 de mayo. permitieron a 
docentes y bibliotecarios reflexionar 
sobre la situación actual de las bi- 
bliotecas escolares. Algunas de las 
conclusiones de aquellos debates 
constituyen los argumentos que 
mueven y justifican este proyecto: 

- La consideración de la biblio- 
teca escolar como herramienta 
fundamental para los alumnos y 
profesores. para poder llevar a ca- 
bo la nueva manera de trabajar en 
la educación que plantea la Refor- 
ma (a pesar de ésta no contempla 
a las bibliotecas escolares en sí 
mismas) 

- Las graves carencias en insta- 
laciones, organización. formación 
de personal, horario, implicación 
de la biblioteca en los proyectos 

del centro, etcétera. que presentan 
las bibliotecas escolares en Sala- 
manca. 

- La demanda por parte de algu- 
nos profesionales de un mayor de- 
sarrollo de las bibliotecas para 
profundizar en un trabajo ya em- 
prendido. 

- La dispersión de los recursos 
que llegan a los centros educativos 
(informáticos. audiovisuales. pren- 
sa) debido a la falta de claridad so- 
bre el concepto de Biblioteca Esco- 
lar como centro de recursos 
multhnedia. 

Objetivos 
El objetivo general es favorecer 

la creación de Bibliotecas Escola- 
res - Centros de Documentación 
en los establecimientos docentes. 
entendiendo éstas como una colec- 
ción organizada de libros, publica- 
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O EXPERIENCIAS O 

O00 Cun el fin de amparar el derecho & todos los niños, niñas y jóvenes 
de la Ciudad u disfrutar, en condiciones de iguaIdd, & actividades 
culturules en su tiempo libre, el Ministerio de Educacicín y Ciencia y 
el Ayunrumienrv de Sulamancu promoverán: ... Campuñas & promo- 
ción de la Iecrura: creación de Centros de docwnenrución en IUY es- 

cuelas, fomento del uso por los escolares de las bibliorecusn. 

Ropues?a & desam,IIo del anexo IV "Actividades cdhdes y deportivas" punto 1, 
del amvcnio de unperación susaito cnw el Ministaio & Educación y el Ayunia- 
miento de S a l a m a  

ciones periódicas y otros docu- 
mentos cualesquiera en soportes 
gráficos, magnéticos, audiovisua- 
les o informaticos, así como los 
medios técnicos y de personal 
puestos al servicio de los miem- 
bros de la comunidad escolar para 
la utilización de dicha colección. 
Para elio, la biblioteca debe estar 
imbricada en el trabajo diario y 
contemplada dentro de s u  Proyec- 
to de Centro. 

Se tratará también de establecer 

conexiones con el resto de las bi- 
bliotecas públicas y otras institu- 
ciones de promoción de la lectura, 
y se reivindicará la inclusión de las 
bibliotecas escolares en el Sistema 
de Bibliotecas de Castilla y León. 

hstituciones implicadas 
El Plan de Acción se  concibe co- 

mo un programa ewerimental a 
largo plazo con una temporaliza- 
ción de su acción de cara a conse- 
guir los puntos generales expues- 
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0 EXPERIENCIAS 

m.. 
El objc~tiiw gerlernl es failorecer la creacicín de Bibliotecns Escolar-rs - Crnrr-os de Docvrnentc~cicín en 

los esttrl~lrcirnietztos docentes, enrencliiendo Lstm corno unu colrccirír~ orgrrriizcicln de libros, 

puh1iccicione.s periódicas y otros docntnenros c~rnleseluiera en soporrrs ,qr-ríficos, tna,qne'tic'os, 

audiovisuales o infOrrriáticos, nsí como los medios técnicos y de persotiul pue.sto.s r r l  srrilicio r ie  los 

miembros dr 1 ~ 1  comunideid escolar para lu utiliccrcicín de dicha colec.cicírz. 

tos anteriormente. Para garantizar 
su continuidad se ha conseguido 
la participación de una serie de 
instituciones: 

- Dirección Provincial del Minis- 
terio de Educación (a través de los 
Centros de Profesores, Centros de 
Recursos y los Centros Escolares] 

- Ayuntamiento de Salamanca (a 
través de los Centros escolares de 
Primaria. por tener competencias. 
y de la Biblioteca Municipal). 

- Universidad de Salamanca (a 
través de la Facultad de Traduc- 
ción y Documentación y la Facul- 
tad de Educación) 

- Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez (a través de su Centro In- 
ternacional del Libro Infantil y Ju-  
venil). 

Comisidn coordinadora. Funciones 
Esta formada por representantes 

de las distintas instituciones parti- 
cipantes. Entre sus  funciones des- 
tacan: 

- Integrar. coordinar y fomentar 
el desarrollo armónico de los servi- 
cios bibliotecarios para ampliar su  
cobertura, mejorar su funciona- 
miento e incorporar la biblioteca 
escolar como herramienta de tra- 
bajo para el desarrollo del cumcu- 
lo. 

- Planificar, diseñar y orientar 
los servicios bibliotecarios escola- 
res en sus políticas, objetivos. es- 
tructura y mecanismos de opera- 
ción. 

- Proporcionar a los profesores 
responsables de las bibliotecas la 
formación adecuada para realizar 
las tareas de gestión, organización 
y dinamización organizando cur- 
sos de especialización y mediante 
asesona permanente. 

- Orientar la integración de la bi- 
blioteca escolar con otros compo- 
nentes del sistema educativo. 

- Promover la realización de estu- 
dios diagnósticos: análisis del esta- 
do actual de las bibliotecas en los 
centros de primaria y secundaria. 

- Establecer un inventario de los 
recursos existentes, así como de 
los grupos de trabajo, centros o 
personas individuales a las que 
podría interesar el proyecto. 

- Normalizar los procedimientos 
técnicos de organización y funcio- 
namiento de las bibliotecas escola- 
res. 

- Realizar proyectos de carácter 
experimental e investigaciones en 
el campo de las bibliotecas escola- 
res y disciplinas afines (literatura 
infantil y juvenil. lectura. forma- 
ción de recursos humanos. mate- 
riales audiovisuales) 

- Diseñar y aplicar mecanismos 
de evaluación y corrección del sis- 
tema. 

- Garantizar la continuidad de 
los trabajos. 

- Diseñar y desarrollar el Progra- 
ma Biblioteca Escolar-Centro de 
documentación. 

Desarrollo del programa 
Se establecen dos niveles de tra- 

bajo de cara al desarrollo del pro- 
grama: 

Nivel A: Destinado a centros de 
educación primaria de Saiamanca 
y provincia. para el que se estable- 
ce un cupo máximo de 10 centros 
dentro del primer año de actuación 
(para este primer aíio han presen- 
tado proyectos 7 colegios públi- 
cos). 

Nivel B: Destinado a centros de 
secundaria: se establece un cupo 
máximo de 3 centros dentro del 
primer año de actuación (han pre- 
sentado proyectos 5 institutos]. 

Los requisitos que más se han 
valorado para la selección han sido 
por una parte la presentación de 

un Proyecto de Biblioteca Escolar 
(aprobado por el Consejo Escolar y 
contando, obviamente, con un es- 
pacio destinado a biblioteca. unos 
fondos iniciales y una persona res- 
ponsable con dedicación al menos 
de cuatro horas semanales). Por 
su parte. la Dirección Provincial de 
Educación se compromete a estu- 
diar la flexibilidad horaria del pro- 
fesorado. La persona responsable 
de la biblioteca se comprometerá a 
asistir a los cursos de formación 
que se organicen, a iniciar el pro- 
ceso de organización de la biblio- 
teca del centro y a diseñar activi- 
dades de dinamización de la 
biblioteca. 

Los centros seleccionados redbirán: 
- Un fondo bibliográfico y mate- 

rial especifico para el tratamiento 
técnico de los fondos. 

- Apoyo técnico a lo largo del 
curso a través del grupo de trabajo 
permanente que se constituya con 
los centros seleccionados (este 
grupo estará inscrito en el Centro 
de Profesores de Salamancal, 

- Formación especifica. a cargo del 
personal técnico, sobre organización 
y dinamización de la biblioteca. 

Evaluación 
Finalizado el primer periodo ex- 

perimental se establecerán los me- 
canismos oportunos de evaluación 
y corrección del programa de cara 
al establecimiento de la acción de 
los cursos próximos. 

PARA MAS 'INFORMACI~N: 
Biblioteca Municipal 
de Salamanca. 
P1. Gabriel y Galán. 14. 
37005 Salamanca 

(923) 22 00 99 
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Se recogen en esta pu- 
blicación de 400 pági- 
nas los textos de las 7" 
Jornadas bibliotecarias 
de Andalucía celebradas 
en Jaen en 1991. 

El tema general elegido 
fue el de Bibliotecas y 
Educación. aunque en- 
tendido este último con- 
cepto en su sentido más 
amplio (universitaria, 
no universitaria, en pri- 
siones, hospitales, re- 
formatorios.. .). 

Los títulos de las po- 
nencias presentadas 
son los siguientes: sobre 
Bibliotecas escolares: 
Aproximación al estado 

JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCIA (P. 
1991. JAEN): Bibliotecas y Educación 
Jaén: Asociación Andaluza de Bibliotecarios: Diputación 
Provincial: Ayuntamiento, 1992. - 400 p. 
1. Biblioteconomía - Congresos y asambleas. 2. Biblio- 
tecas escolares - Congresos y asambleas. 
02(063) 

actual de las bibliotecas 
escolares en España, por 
Mónica Baró y Teresa 
Maña. Sobre Bibliotecas 
especiales: Serokios es- 
peciales de lectura en bi- 
bliotecas públicas, por 
Carmen Mayo. Sobre Bi- 
bliotecas universitarias: 
Las bibliotecas universi- 
tarias en el proceso edu- 
cativo, por Margarita Be- 
cedas. 

.................................................... 
BOLET~N INFORMATIVO ABADMEX 
No 1 (diciem bre-febrero 1 993).- Badajoz: Asociación de 
Bibliotecarios, Archiveros, Documentalictas y Museólo- 
gos de Extremadura, 1993. 

Primer número del bo- 
letín editado por la re- 
cientemente constituida 
Abadmex (Asociación de 
Bibliotecarios, Archive- 
ros. Documentalistas y 
Museologos de Extrema- 
dura). Incluye en sus 12 
páginas las siguientes 
secciones: "Editorial" (es 
significativa la frase con 
la que comienza: H a  üe- 
gado el momento de la 
acción), "Hemos leído" 
(actualidad bibliotecaria 
nacional, complementada 
con el apartado 'Y en 

Directorio de las bi- 
bliotecas públicas cata- 
lanas elaborado por el 
Servei de Biblioteques i 
del Patrimoni Biblio- 
grafic de la Generalitat. 

Se presentan agrupa- 
das por las cuarenta co- 
marcas catalanas, indi- 
cándose de cada una de 
las 336 bibliotecas los 
siguientes datos: Muni- 
cipio, Nombre, Direc- 
ción. Teléfono. Número 
de volúmenes y Horario. 

nuestra región"), "Abad- 
mex" (actividades de la 
asociación), "Sección es- 
pecial" (dedicada en este 
número a la campaña 
Acércate a los libros y ve- 
rás), "Viajamos con" (re- 
sefia del curso sobre 
préstamo interbiblioteca- 
rio organizado por Ana- 
bad). "Reseñas biblio- 
gráficas", "Cartas al Bole- 
tín", "Curlosidades" y 
"Así es ... " (sección que 
estará dedicada en cada 
ocasión a una biblioteca 
extremeña). 

Se incluye también la 
transcripción de los dis- 
cursos de inauguración 
(A. Marün Oñate y J. Ma- 
nuel Suárez Japón). de 
las 26 comunicaciones 
presentadas para cada 
una de las tres áreas te- trabajo. noticiario de 
máticas (Bibliotecas Es- prensa, actividades com- 
colares, Bibliotecas Es- plementarias y una rela- 
peciales, Bibliotecas Uni- ción nominal de los cer- 
versitarias), las conclu- ca de trescientos asis- 
siones de los grupos de tentes a las jornadas. 

CATALOGO DE SERVICIOS IBERTEX 1993 
Edición de Beatriz Ruiz González.- Madrid: Fundesco: 
Fuinca, 1993. - 459 p. - (Los libros de Fuinca; 2) 
1. Bases de datos - Directorios. l. Ruiz González, Beatriz, ed. 
(058) 

Catálogo que resefia 
detalladamente la oferta 
de servicios videotex 
existente en nuestro país 
(390 centros servidores, 
con más de 4.000 aplica- 
ciones diferentes). Tras 
unos capítulos introduc- 
torios sobre qué es  el vi- 
deotex y la situación del 
mercado español, el 
grueso del volumen lo 
ocupan las fichas des- 
criptivas de cada servi- 
cio, en las que se indican 
los siguientes datos: 

GUlA DE BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES DE CATA- 
LUNYA 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura, Servei de Biblioteques i del Patrimoni Biblio- 
grafic, 1993. - 6 1 p. : il. - (Cultura. Biblioteques) 
1. Bibliotecas públicas - Directorios. 
027(058) 

Se completa con un indi- 
ce de municipios que dis- 
ponen de biblioteca y con 
una veintena de fotogra- 
fias en blanco y negro y 
pequeño formato, de las 
más representativas. 
Segundo título de la co- 

lección "Cultura. Biblio- 
teques" que edita el De- 
partament de Cultura de 
la Generalitat. El libro 
cuenta con una breve 
presentación a cargo de 
Joan Guitart Agell. Con- 
seller de Cultura. 

nombre del servicio, 
proveedor de informa- 
ción. descripción del 
contenido. cobertura 
geográfica, nQ de pági- 
nas/documentos, actua- 
lización, centro servidor, 
tipo de servicio, número 
de acceso, nivel y tipo de 
acceso. tarifas adiciona- 
les y otras aplicaciones 
del servicio. Incluye va- 
rios índices: de siglas, te- 
mático. de centros servi- 
dores y de proveedores 
de información. 
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LA EVALUACIÓN, GARANT~A DE CALIDAD PARA 
EL CENTRO EDUCATIVO: Manual para la evalua- 
ción interna de los centros docentes 
Mfi Antonia Casanova.- Zaragoza: Edelvives, 1992.- 150 
p. - (Aula Reforma; 2) 
Bibliografía 
1. Enseñanza-Planificacidn. 2. Política educativa. l. Casa- 
nova, MVntonia. 
37.014 

Se busca con esta obra 
facilitar a los equipos que 
componen la institución 
escolar la puesta en mar- 
cha de los procesos de 
evaluación, utilizando los 
medios que tienen a su 
alcance y sin sobrepasar 
unos limites razonables 
de tiempo. 
Se exponen los concep- 

tos teórico-prácticos, de- 
sarrollando los aspectos 
más necesarios para co- 

Para Javier Burón. 
la investigación meta- 
cognitiva ofrece orienta- 
ciones para enseñar a 
los alumnos la autorre- 
gulación. la autonomia 
intelectual, la madurez 
para desarrollarse a tra- 
vés del propio esfuerzo y 
no depender radical- 
mente de guías exter- 

menzar a evaluar un 
centro, los componentes 
y subcomponentes eva- 
hables. técnicas de reco- 
gida de datos, fnstru- 
mentos. etcétera. 
El libro cuenta con una 

adecuada estructuración 
que facilita una rápida 
consulta. numerosos 
cuadros y figuras. así co- 
mo bibliografia general y 
específica de cada capi- 
tulo. 

REFLEXION ÉTICA SOBRE EL RACISMO Y LA XE- 
NOFOBIA: Fundamentos teóricos 
Alberto Hidalgo Tuñón.- Madrid: Popular: Jóvenes con- 
tra la Intolerancia, 1993.- 142 p.- (Jóvenes contra la Into- 
lerancia) 
Bibliografía 
1. ~acismo. 2. Etjca. l. Hidalgo Tuñón, Alberto. 
1 72 

Hace falta algo más 
que discursos morali- 
zan te~ .  gestos políticos 
o meras declaraciones 
de principios para cons- 
truir una sociedad sin 
racismos y xenofobias. 
Para Alberto Hidalgo. 
cambiar las actitudes 
requiere algo más que 
incidir en el sistema 
educativo. Hace falta 
atacar la raíz misma de 
las desigualdades socia- 
les. y ese cambio co- 

ENSEÑAR A APRENDER: Introducción a la m e  
tacognición 
Javier Burón Orejas.- Bilbao: Mensajero, 1993.- 157 
p. - (Recursos e instrumentos psico-pedagógicos; 4) 
Bibliografía 
1. Aprendizaje. 2. Estudio-Mdtodos l. Budn Orejas, J. 
159.953 

nas. para buscar solu- la estrategia de buscar 
ciones personales y no estrategias, para apren- 
conformarse con repetir der a aprender obser- 
fórmulas. para adquirir vando la propia activi- 

mienza con la reflexión 
ética, que es siempre 
una reflexión racional. 
denunciando las ambi- 
güedades teóricas que 
subyacen en las declara- 
ciones generales, des- 
montando las justifica- 
ciones pseudocientíficas 
de la desigualdad y expli- 
cando honestamente las 
raíces (antropológicas. 
sociales, políticas. cultu- 
rales) del racismo y la xe- 
nofobia. 

dad mental y buscando 
alternativas. para no se- 
guir en e1 subdesarrollo 
de confundir aprender 
con memorizar mecáni- 
camente, y de creer que 
se piensa simplemente 
porque se medita en lo 
que otros han pensado. 
Incluye al final una bi- 
bliograña. 

EDUCACI~N DE LOS NIÑOS EN DOS CULTURAS: 
Comparaciones entre los Estados Unidos y la ex- 
Unión Soviética 
Urie Bronfenbrenner; traduccidn Begoñá JimBnez- Ma- 
drid: Visor, 1993. - 1 70 p. : il. - (Aprendizaje; 86) 
1. Política educativa. l. Bronfenbrenner, Une. 11. Jimdnez, 
Begoña, trad. 
37.014 

Obra publicada en Es- 
tados Unidos en 1970 
(hace por tanto más de 
20 años), pero que como 
indican los editores espa- 
fioles. junto a su calidad 
de "clásico" tiene como 
principal valor el hecho 
de analizar los dos gran- 
des sistemas educativos 
de la generación inme- 
diatamente anterior (nor- 

teamericano y soviético). 
algo fundamental para 
conocer la situación ac- 
tual. Uno de los principa- 
les propósitos de la obra 
es comprender las dife- 
rencias entre los modelos 
culturales norteamerica- 
no y soviético. para ex- 
traer de esos modelos en- 
señanzas aplicables a la 
práctica. 

LA ESTRUCTURA DEL DISCURSO PEDAG~GICO: 
Clases, códigos control 
Basil Bernsten- Id adrid: Morata; La Coruha: Fundacidn 
Paideia, 1993. - 236 p. - (Educacidn crítica) 
Bibliografía 
1. Pedagogía. l. Bemstein, Basil. 
37.013 

Basfl Bemstein. uno de 
los más prestigiosos pe- 
dagogos de este siglo. 
aborda en esta obra las 
limitaciones externas e 
internas de las formas de 
comunicación pedagógi- 
ca, sus realizaciones 
prácticas de transmisión 
y adquisición y sus con- 
diciones de cambio. de 
modo que la distribución 
del poder y los principios 

de control que presupone 
esa comunicación pue- 
dan representarse. des- 
cribirse e investigarse. La 
obra se divide en dos 
secciones: la primera. 
trata esencialmente del 
concepto de código y de 
las modalidades de ad- 
quisición pedagógicas. 
mientras que la segunda 
se centra en el discurso 
pedagógico. 
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Esta guía, elaborada 
por Manuel Angulo y An- 
gel Botia, es un impor- 
lanle inslrumento que 
orienta y facilita al profe- 
sor la aplicación de los 
nuevos materiales cum- 
culares referidos a la en- 
señanza de la educación 
musical. Estos grandes 
profesionales de la música 
y su educación pretenden 
con este método el disfru- 
te de la música a través 
de la experiencia y, a raiz 
de ahí, su conocimiento. 
Se busca la observación y 
análisis, por parte del 
alumno, de la realidad so- 
nora y musical de los ma- 

teriales sonoros, así co- 
mo de la voz humana y 
de los instrumentos utiii- 
=dos (Instrumentarium 
Orff). Tres libros (Guía 
del profesor, Música 1 y 
Música I l )  constituyen es- 
te material curricular. El 
destinado al profesor in- 
cluye en primer lugar 
unas orientaciones gene- 
rales en las que se pre- 

MÚSICA: Primer Ciclo de Educación Primaria 
Manuel Ang ulo, Angel Botia.- Madrid: Sociedad Didác- 
tico Musical, 1992.- 3 v. : ¡l.- (Educación artística) 
V. l. Guía del profesor. - 180 p. 
V. 11. Música l. 1 Ve Educación Primaria. - 75 p. 
V.111. Música 11. 2" de Educación Primaria.- 75 p. 
1. Música - Didáctica. l. Angulo, Manuel. 11. Botia, Angel. 
78:37 

sentan los bloques de con- 
tenidos musicales (canto, 
expresión vocal, expresión % v + 

instrumental, ritmo y mo- 
vimiento, educación audi- 
Uva y lenguaje musical) y 
los aspectos básicos para 
llevar a cabo su desarrollo. ción didáctica. Como 
Con estas orientaciones y material anexo se inclu- 
la descripción del progra- yen dos casetes que re- 
ma. el profesor encontrará cogen la grabación de 
el apoyo para la realiza- canciones y audiciones. 

.................................................... 
LENGUA ESPANOLA: Propuestas de desarrollo y 
sugerencias de actividades para orientación uni- 
versitaria 
Pedro Carbonero Cano.- Sevilla: Alfar, 1993.- 215 p.- 
(Ciencias de la Educación; 10) 
Bibliografía 
1. Lengua española - Didáctica. l. Carbonero Cano, Pe- 
dro. 
8O6.O:37 

Materiales de trabajo 
elaborados por el equipo 
de profesores de la actual 
Ponencia de Programa- 
ción de Lengua Española 
de COU para el distrito 
universitario de Sevilla, 
coordinados por Pedro 
Carbonero Cano. La dis- 
tribución que se ha da- 
do a cada unidad temá- 
tica es la siguiente: un 
guión desglosado sobre 
los contenidos del tema, 

En este interesante pu- 
blicación de Editorial 
Graó. se ofrece una se- 
lección de textos (163 en 
total) como propuesta de 
material para la elabora- 
ción de unidades didácti- 
cas y para la secuencia- 
cibn de los contenidos en 
los centros. Los textos se 
circunscriben al área de 
Ciencias Sociales y se 
agrupan en cinco blo- 

unas propuestas de de- 
sarrollo con textos y 
ejemplos, un conjunto de 
actividades, ejercicios y 
textos de trabajo. Al final 
del volumen aparece una 
bibliografía de consulta, 
como información com- 
plementaria sobre la fun- 
damentación teórica de 
las cuestiones tratadas. 
Décimo titulo de la colec- 
ción "Ciencias de la Edu- 
cación". 

EL APRENDIZAJE DEL CÁLCULO: Más allá de Pia- 
get y de la teoría de conjuntos 
Remi Brissiaud; traducción Celina Gonzá1ez.- Madrid: 
Visor, 1993.- 233 p. : ¡l.- (Aprendizaje; 90) 
Bibliografía 
1. Matemáticas - Didáctica. l. Brissiaud, Remi. 11. Gonzá- 
lez, Celina. 
51:37 

Se ofrece en esta obra 
un nuevo enfoque del 
aprendizaje numérico ba- 
sado en una disciplina 
que está surgiendo en 
Francia desde hace algu- 
nos años: la didáctica de 
las matemáticas, cuyo 
"padre fundador" es G. 
Brousseau. La exposición 
se articula en dos partes: 
en la primera (capítulos 1 
al 4) se estudia el número 
como medio de comuni- 
car o de retener cantida- 

CAMBIO Y DIVERSIDAD EN EL MUNDO CONTEM- 
PORANEO: Textos para la enseñanza de las Cien- 
cias Sociales 
Genoveva Biosca, Carmen Clavija.- Barcelona: Graó: 
ICE de la Universitat de Barcelona, 1993.- 312 p.- (Mate- 
riales para la innovación educativa; 7) 
Bibliografía 
1. Cienicas sociales - Didáctica. 2. Historia - Didáctica. 
l. Biosca, Genoveva. 11. Clavijo, Carmen. 
3:37 

ques, ordenados a su  vez Trabajo y sociedad. As- 
cronológicamente: Paisa- pectos de la vida cotidia- 
jes y medioambiente. na. Ciencia y Tecnología. 

des de memoria, y en la 
segunda (capítulos 5 al 
10). como medio de cal- 
cular. Finalmente se in- 
cluyen dos capítulos 
complementarios sobre el 
aprendizaje de la escritu- 
ra aritmética y de la su- 
ma de números de dos 
cifras. Incluye también 
bibliografia. La obra origi- 
nal fue publicada en 
Francia en 1989 con el tí- 
tulo Comment les enfants 
apprennent a caiculer. 

Actitudes e ideologías. Al 
final de cada uno de los 
bloques se ofrecen ade- 
más unas propuestas 
de trabajo. En general 
son textos de corta ex- 
tensión (1 ó 2 páginas) 
y han sido extraídos de 
fuentes muy diversas 
(documentos públicos y 
privados. informes cien- 
tíficos. artículos de 
prensa, etcétera). 



HISTORIA DE LA EDUCACION 

HISTORIA DE LA EDUCACI~N EN ESPANA Y 
AMERICA: La educación en la España Moderna 
(Siglos XVI-XVIII) 
Buenaventura Delgado Criado (Coord.).- Madrid: SM: 
Morata, 1993. - 99 1 p. 
1. Educacidn-Historia. l. Delgado Criado, Buenaventura, 
coord. 
37(O9 1) 

Segundo tomo de la 
Historia de la Educación 
en España y América El 
primero está dedicado a 
la Educación en la Espa- 
ña Antigua y Medieval 
(ver Educación y Bibüo- 
teca, nq 35. p. 30). este 
segundo a la Educación 
en la España Moderna. 
y el tercero. de próxima 
aparición. se centrará en 
la Educación en la Espa- 
ña Contemporánea. 

Iniciativa editorial pa- 
trocinada por la Funda- 
ción Santa Maria, y que 
cuenta con un nutrido 

grupo de colaboradores 
entre los que figuran los 
principales especialistas 
espaiioles en Historia de 
la Educación. La coordi- 
nación general de la obra 
corre a cargo de Buena- 
ventura Delgado Criado, 
catedrático de Historia 
de la Educación. 

En este grueso volumen 
de casi mil páginas, se 
abordan en profundidad 
tres etapas fundamenta- 
les: la educación huma- 
nista. la educación del 
Barroco y la educación 
en la ilustración. 

CRONICA DE LA FORMACI~N PROFESIONAL ES- 
PANOLA: Tomo segundo. La Formación Profesio- 
nal en la época ministerial de Villar Palasí 
Eduardo Acero Sáez.- Madrid: Ediciones Técnicas y 
Profesionales, 1993. - 332 p. 
1. Educación-Historia. 2. Enseñanza profesional. l. Acero 
Sáez, Eduardo 
37(O9 1) 

Serie sobre la Forma- 
ción Profesional en Espa- 
ña [ver comentario al pri- 
mer volumen en Educa- 
ción y Biblioteca. nq 35. 
p. 30). 

Esta segunda entrega 
se centra en el período 
ministerial de Villar Pala- 
si hasta su  cese a media- 
dos de 1973 (en esta 
época el autor del libro 
desempeñaba el cargo de 
Subdirector General de 
Extensión de la Forma- 
ción Profesional). 

Algunos de los aspec- 
tos tratados son: la pro- 

mulgación del Libro 
Blanco y la nueva es- 
tructuración del MEC 
en 1971. integración de 
la FP en la Dirección 
General de Enseñanza 
Media y Profesional. de- 
bate en las Cortes del 
Proyecto de Ley educati- 
vo en lo referente a las 
enseñanzas profesiona- 
les. etcétera. 

Incluye un índice legis- 
lativo sobre Formación 
Profesional y una amplia 
bibliografia sobre la FP 
en el periodo que abarca 
el iibro. 
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EDUCAClON ESPECIAL 

En 1986 se puso en 
marcha el proyecto comu- 
nitario COST 219 cuyo 
principal objetivo se cen- 
traba en la investigación 
de las aportaciones de las 
telecomunicaciones a la 
solución de los problemas 
relacionados con las difi- 
cultades de integración 
social de los discapacita- 
dos. En este libro de arn- 
bicioso contenido, resu- 
men de las actividades del 
COST 219, se abordan 
desde muy diferentes án- 

TELECOMUNICACIONES Y DISCAPACIDAD 
Edición de Stephen Von Tetzchner.- Madrid: Fundes- 
co, 1993. - 627 p. : ¡l. - (Impactos) 
Bibliografía 
1. Educación especial l. Tetzchner, Stephen Von. 

gula las relaciones dis- 
capacidad - telecomuni- 
caciones: equipos y servi- 
cios de telecomunicacto- 
nes, diseño de termina- 
les, descripción de 
deficiencias y soluciones 
para grupos específicos 
de usuarios, pruebas 
prácticas. estudios de- 

.................................................... 
PLANTEAMIENTOS DIDÁCTICOS Y ORIENTACIO- 
NES PARA SU ELABORACION: Oposiciones al Cuer- 
po de maestros Audición y Lenguaje (Logopedia) 
Madrid: Escuela Española, 1993. - 164 p. 
1. Educación especial 
376 

En el año 1991, Escueia 
Española editb los temas 
teóricos para las oposiones 
al cuerpo de maestros en la 
especialidad de Audición y 
Lenguaje; como comple- 
mento a esa pubkación, y 
para fadlitar la tarea que 
quienes estén preparando 
estas oposiciones. se o h -  

ten en esta ocasión unas 
orientaciones generales 
para la elaboración de 
10s M t e a m i e n t ~ ~  M- 
dácticos, con un d m I l 0  
concreto, en la segunda par- 
te del l i b .  de los plantea- 
mientos comespondientes a 
una &e de temas (5. 10. 
11, 13. 14y 17). 

LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA INTEGRACIÓN: 
Tópicos, aproximaciones y procedimientos 
Carmen García Pastor, coordinadora.- Salamanca: 
Amarú, 1992. - 235 p. - (Ciencias de la Educación; 25) 
1. Educación especial. 1. Garcki Pastor, Carmen, coord. 

Los doce autores que 
participan en esta obra 
pertenecen a contextos de 
investigación diferentes, 
no sólo en lo que se refiere 
a equipos de investigación. 
sino también a sus dife- 
rentes aproximaciones, te- 
mas y métodos que em- 
plean. Se buscaba con eiio 
más que presentar resulta- 
dos de investigación, cono- 
cer qué y cómo se estaba 
investigando en el campo 
de la integración (corrientes 
aíticas, teorías alternati- 
vas. &cada de programas, 
ekkteia). Obra -da no 

sólo a colectivos relacio- 
nados con la educación 
especial sino también 
con la investigación edu- 
cativa en general. 

mográRcos y encuestas 
entre usuarios, etcétera. 
Se dedica finalmente un 
amplio capítulo a las ten- 
dencias de futuro, se in- 
cluye una amplia biblio- 
@ k a  y una relación de - - orTsmw~ wm r t T i w  

c- UAT 210 
-m.CmumMP direcciones de colabora- -0-7 

dores y miembros del 
grupo COST 2 19. 

GU~A DE LA INTEGRACI~N 
Madrid: Ministerio de Educacidn y Ciencia, Direccidn Ge- 
neral de Renovación Pedagógica, 1993.- 145 p. 
1. Educación especial - Guías 
376(036) 

Cuarta edición actuali- 
zada de la Guía de la Ui- 
tegración, directorio de 
organismos, instituciones 
y otros centros relacio- 
nados con la educacion 
especial. Se divide en 4 
apartados: Organismos 
e instituciones de ámbi- 
to estatal. Centros y ser- 
vicios provinciales, Le- 

gislación y hiblicaciones 
del Centro Nacional de 
Recursos para la Educa- 
ción Especial (CNREE). 
Obra coordinada por el 
Departamento de Infor- 
mación, Documentación, 
Edición y Difusión del 
CNREE (General Oráa. 
55. 28006 Madrid. u (91) 
562 06 08). 

.................................................... 
JUEGOS VIVENCIADOS: Niños con parálisis 
cerebral 
Francina Carenas.- Barcelona: CEAC, 1993.- 156 p. : 
¡l.- (Educación y Enseiianza. Educación especial) 
1. Educación especial. l. Carenas, Francina. 

Francina Carenas pre- 
senta una recopilación 
de recursos psicomotri- 
ces elaborados, creados y 
experimentados por ella 
misma. con la finalidad 
de estimular la actividad 
espontánea de los niños 
afectados de parálisis ce- 
rebral. 

La originalidad de esta 
aportación se apoya en el 
hecho de ofrecer unas 
actividades que tengan el 
suficiente atractivo para 
movilizar a los niAos, al 
mismo tiempo que utiliza 
referencias auditivas. vi- 

suales, cenestésicas, pa- 
ra  elaborar estructuras 
primarias y básicas de la 
organización neuropsí- 
quica. 
Se ofrecen 20  sesiones 

d e  juegos vivenciados, 
indicándose en cada 
uno "Situación y objeti- 
vos". "Contenidos, acti- 
vidades y recursos di- 
dáctico~", 'Valoración y 
observaciones". Estas 
sesiones están explica- 
das  con gran sencillez y 
s e  acompañan en  mu- 
chos casos con fotogra- 
fias y dibujos. 
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COLECCION "MIS PRIMEROS PASOS EN ..." 
Barcelona: Parramón 

Nueva colección de 
enseñanza del dibujo y 
la pintura en la que se 
ofrecen las primeras 
lecciones teórico - prac- 
ticas para que los ni- 
ños. a partir de 10 
años. puedan dar los 
primeros pasos en el 
campo de la creación 
artística. 

Los títulos publicados 
están dedicados a las 

técnicas de las ceras. 1á- 
pices de colores, acuare- 
la, témpera, dibujo y ro- 
tuladores. Todos ellos 
presentanunaencuader- 
nación en cartone. nu- 
merosas ilustraciones y 
un pequeño glosario. 

Los textos son de Isi- 
dro Sánchez y las ilus- 
traciones de Francesc 
Martínez. Jordi Sabat y 
Vicenc Ballestar. 

MI PRIMER LIBRO DE MÚSICA 
Helen Drew.- Barcelona: Molino, 1993.- 48 p. : ¡l.- (Mi 
primer libro de) 
1. Música. l. Drew, Helen. 
78 

Explicaciones paso a 
paso con numerosas 
ilustraciones en color 
para construir en casa o 
en el colegio los más va- 
riados instrumentos 
musicales. con materia- 
les fáciles de conseguir: 
xilófono de lápices, ma- 
racas de latas. macetas 
musicales. órgano de 
botellas. guitarra de 

cartulina, tambores. cor- 
netas, triángulos, flau- 
tas, arpas, etcétera. Una 
gran foto final muestra a 
un grupo de niños tocan- 
do todos los instrumen- 
tos que aparecen en el li- 
bro, formando toda una 
orquesta con sus seccio- 
nes de percusión. percu- 
sión afinada, viento y 
cuerda. 

JUGAR Y CREAR CON LA NATURALEZA 
Cheryl 0wen.- Barcelona: Parramón, 1993. - 96 p. : il. 
1. Trabajos manuales. l. Owen, Cheryl. 
371.381 

Libro para realizar ma- 
nualidades tomando co- 
mo base los más diversos 
elementos naturales co- 
mo semillas, hojas. fru- 
tas, conchas. etcétera. Se 
incluyen un total de cua- 
renta y tres actividades 
presentadas en doble pá- 
gina, con numerosas 
ilustraciones y esquemas 
gráficos para seguir las 

indicaciones paso a pa- 
so. Algunos de estos ob- 
jetos que se pueden 
crear fácilmente y con 
sencillos materiales son: 
ambientadores de frutas 
o lavanda. cestos de flo- 
res secas. collages con 
hojas o semillas. piedras 
decoradas, muñecas. po- 
savasos, peinetas de flo- 
res secas. etcétera. 

PAPALLONES l ARNES 
John Feltwel1.- Barcelona: Cnrilla, 1993.- 60 p. : ¡l.- (Ob- 
sewant la natura; 6) 
1. Insectos. l. Fetwell, John. 
595 

La colección "Eyewit- 
ness Explorers" de la 
editora inglesa Dorling 
Kindersley, se publica 
simultáneamente en 
castellano ("Biblioteca 
Exploramundos" de CM) 
y catalán ("Obsenlant la 
natura" de Cruilla). Son 
libros documentales de 
pequeño formato y exce- 
lente presentación. diri- 

gidos a edades a partir 
de 8 años. Papallones y 
ames muestra cómo ob- 
servar y comprender el 
mundo de las mariposas 
y polillas en sus más va- 
riadas y llamativas espe- 
cies. Otros títulos de la 
colección son: El ternps, 
Flors. Oceüs. Insectes. 
Marngers. Arbres y Ani- 
mais amb closca. 

La Concejalia de Edu- 
cación de Leganés [Ma- 
drid) ha editado tres 
carpetas o "carteras" di- 
dáctica~ para diferentes 
edades: 6 y 7 años, 8 a 
11 años y 12 a 16 años. 
El principal objetivo de 
estos materiales es que 
los escolares de la zona 
conozcan mejor su en- 
tomo y los docentes 
cuenten con elementos 
deapoyoadecuados pa- 
ra la adecuacion del Di- 
seño Curricular a la 
realidad especifica de 
los alumnos. Cada car- 
peta contiene dos li- 
bros: Creciendo en mi 
ciudad. en el que se re- 
aliza el planteamiento 

LEGANÉS EN MI CARTERA 
Leganés: Concejalía de Educación y Participación Ciu- 
dadana del Ayuntamiento de Leganés, 1993. 

teórico del estudio y se del niño. metodología) y 
sientan las bases del Leganés en mi cartera 
trabajo realizado (defi- en el que se presentan 
nición. caracteristicas todas las actividades 

necesarias para alcan- 
zar los objetivos plan- 
teados. Como apoyo al 
texto se incluyen ilus- 
traciones, técnicas y 
recursos que facilitan 
la lectura y compren- 
sión del mismo. Ade- 
más de estos dos li- 
bros, cada carpeta 
contiene los materia- 
les diseñados para el 
trabajo del alumno. 
entre los que se en- 
cuentran juegos de ta- 
blero, mapas desple- 
gable~.  fichas de ob- 
servación. etcétera. 
Todo ello realizado en 
llamativos colores y 
con una cuidada pre- 
sentación. 
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ANIMALES CAMUFLADOS BASlC PARA NIÑOS 
 arcel lona: Timun M ~ S ,  1993.- 12 p. : i/.- (Secretos de /a Sofía Watt, Miguel Mangada.- 16#ed.- Madrid: Paranin- 

fo. 1993. - 128 D. : il. -. - - -  - -  

1. Lenguajes de ordenadores. l. Watt, Sofia. 11. Mangada, 
Miauel. 

naturaleza; 2) 
1. Animales - Conducta 
59 1 

Segundo titulo de la 
colección "Secretos de la 
naturaleza", dedicado en 
esta ocasión al rnimetis- 
mo. Libro de pastas du- 
ras, predominio de las 
ilustraciones (realistas y 
de gran calidad) y con 
una característica añadi- 
da de una gran eficacia 
didáctica para explicar 
los métodos de camuflaje 
que utilizan algunos ani- 
males: una serie de len- 
güetas que al tirar de 
ellas cambian, como en 
una cortinilla. las ilustra- 
ciones. Asi, el texto "La 

Decirnosexta edición de 
este libro sobre Basic di- 
rigido a niños o a aque- 
llos padres que quieran 
acompañar a sus hijos 
en el aprendizaje de este 
lenguaje de programa- 
ción. 

Se explican de una for- 
ma muy clara -y con las 

iiebre del Artico es blan- viñetas del monstruito 
ca en invierno ... y se Arturo, habitual en las 
vuelve marrón en verano" obras de estos dos auto- 
se complementa con las res- las principales ins- 
diferentes ilustraciones trucciones (sin necesi- 
que aparecen al estirar la dad de tener conoci- 
lengüeta. mientos previos de pro- 

gramación), con numero- 
sos ejemplos de las mis- 
mas así como juegos 
sencillos para practicar. 

De la misma editorial y 
autores, acaba de reedi- 
tarse el libro Basic avan- 
zado para niños (9" d.), 
con un nivel u n  poco su- 
perior a éste. También 
han publicado Logo para 
niños: con notas didácti- 
cas para padres y educa- 
dores. de características 
muy similares pero cen- 
trado en el lenguaje de 
programación Logo. 

Colección de libros de 
temas astronomicos, 
que por sus contenidos 
y nivel educativo se di- 
rigen a los escolares 
que han iniciado los ci- 
clos de enseñanza pri- 
maria. Se estructura en 

COLECCION "VENTANA AL UNIVERSO" ¿las y Nuestra estrella, 
Barcelona: Parramón, 1993 el SOL 

Los textos de todos 
dobles páginas temáti- Los tres primeros ti- ellos son de Robert Es- 

cas. con numerosas tulos aparecidos de la talella. profesor de As- 
ilustraciones en color colección "Ventana al tronomía y las ilustra- 
de gran tamafio y muy universo" son: Planetas ciones del Estudio 
buena calidad. y satélites, Las estre- Marcel Socías. 

ISAAC NEWTON Y LA GRAVEDAD MI PRIMERA ENCICLOPEDIA 
Steve Parker.- Madrid: Celeste, 1993.- 32p. : ¡l.- (Pione- Carol Watson.- Barcelona: Molino, 1993.- 77p; : il. 
ros de la Ciencia) 
1. Newton, Isaac. l. Parker, 
929 Newion 

Libro documental per- 
fectamente adaptado a 
un nivel de EGB, sobre la 
vida y descubrimientos 
del gran científico del si- 
glo XVlI Isaac Newton. 
De tamaño manejable. 
numerosas fotografias. 
dibujos y gráficos en co- 
lor, capítulos cortos con 
recuadros informativos. 
cronología. glosario, índi- 
ce aifabético y un capí- 
tulo dedicado a la ac- 
tualidad científica del 
pensamiento de New- 
ton. conforma todo ello 

Steve. 
1. Enciclopedias. 1. Watson, Carol. 
(03) 

Con formato y caracterís- 
ticas similares a los áIbu- 
mes de la colección 'Mi pri- 

... mer libro de ", la principal 
intención de esta obra es 
que los niños establezcan 
su primer contado con las 
obras de consulta, aproxi- 
mándose a los más diver- 
sos temas mediante senci- 
llos textos i.formaovoS 
acompañados de fotogra- 
ñas en colores muy vivos. 
Treinta y tres breves capí- 
tulos tocan temas familia- el colegio (El cuerpo hu- 

un conjunto. de poco res para los niños, tanto re- mano, la familia casas y 
más de treinta paginas, lacionados con el hogar co- viviendas. de compras, 
pero de agradable y útil m0 con los conocimientos en el campo, las estacio- 
lectura. que empiezan a adquirir en nes y el tiempo. etcétera). 
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ENSENANZAS MEDIAS 

Tercera edición revisa- 
da y actualizada (incluye 
datos de 1993) de este at- 
las histórico dirigido a es- 
tudiantes de enseñanzas 
medias. pero de uüiídad 
también en segundo ciclo 
de EGB o primeros cursos 
universitarios. Recoge una 
abundante información 
gráflca y textual agrupada 
en dos grandes bloques: 
en el primero se presentan 

ATLAS HISTÓRICO INTEGRAL VOX 
3Q ed. - Barcelona: Bibliograf, 1993. - 160 p. : il. 
1 .  Historia universal - Atlas 
930.9 (084) 

cronológicarnente los 
mapas históricos, inter- 
calados con esquemas, 
árboles genealógicos, 
planos de ciudades, etcé- 
tera. En el segundo blo- 
que. se presenta la "ex- 
plicación de los mapas". 

LES DEFENSES DEL COS: Infeccions, vacunes, 
... antibiotics 

Carmen Albaladejo, M. Luisa Rubio.- Barcelona: Grad, 
1992. - 64 p. : il. - (Biblioteca de la Classe; 61) 
1. Enfermedades infecciosas. 2. Epidemiología. l. Albala- 
dejo, Carmen. 11. Rubio, M. Luisa. 
616 

El cuerpo. para evitar 
las enfermedades, dispo- 
ne de una serie de meca- 
nismos. En este libro se 
tratan diversos aspectos 
como el sistema inmuni- 
tario del propio cuerpo, 
la prevención de las in- 
fecciones mediante las 
vacunas, qué son los an- 
tibiótico~. las vacunas, 

... las alergias. el sida y 
otras muchas cuestiones 
todas elias relacionadas 
con el cuerpo humano y 
sus defensas. Cuenta 
con una sección de 'Ta- 
ller" (actividades senci- 
lias de laboratorio] y un 
"Area de recerca" (crono- 
logía, bibliografía. glosa- 
rio. etcétera). 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
Guía para el profesor 
Madrid: Amigos de la Tierra, 1993.- 54 p. 
Bibliografía y direcciones de interés 
1. Basuras - Aprovechamiento. 

Los principales objetivos 
de esta guía son: dar a co- 
nocer los problemas am- 
bientales generados por la 
actividad humana y por la 
mala gestión en el trata- 
miento y eliminación de los 
residuos sólidos urbanos; 

condendar y sensibilizar 
a los jóvenes respecto a 
la degradación ecológica 
que suponen estos resi- 
duos; promover. dinarni- 
zar y coordinar acüvida- 
des encaminadas a la 
participación de la comu- 
nidad educativa en la 
gestión de los residuos, 
tomando como filosofia la 
de las tres R reducir. re- 
cuperar, reciclar. La guía 
ofrece una aproximación 
teórica al problema. y ac- 
üvidades para distintos 
niveles de edad. Incluye 
bibliografia y direcciones 
de interés. 

con una sintesis de cada 
época histórica, una se- 
rie de cronologías y lista- 
dos de personajes (gober- 
nantes. papas). y Anal- 
mente un "Diccionario de 
conceptos históricos y ar- 
tísticos". 

ADOLESCENCIA 
Madrid: Instituto de la Mujer: Ministerio de Sanidad y 
Consumo, 1993. - 64 p. : il. - (Salud; 8) 
1. Educación sexual. 2. Adolescentes 
37.03 

Octavo titulo de la co- 
lección "Salud". com- 
puesta por cuadernillos 
divulgativos sobre salud 
femenina. 
Algunos temas tratados 

han sido: anticoncepti- 
vos. maternidad, emba- 
razo, interrupción del 
embarazo, parto, enfer- 
medades de transmisión 
sexual. menopausia, la 
consulta ginecológica. la 

mujer y el Sida. 
En éste, se abordan de 

forma clara y directa 
problemas o preocupa- 
ciones habituales de las 
adolescentes (cambios 
corporales, menstrua- 
ción. familia, amigos, 
amor. sexualidad. dro- 
gas. anticonceptivos. 
enfermedades de trans- 
misión sexual, acné. et- 
cétera). 

EN BUSCA DE LA FRONTERA DEL TIEMPO 
John Gribbin.- Madrid: Celeste, 1993.- 348p. 
1. Espacio y tiempo. 2. Astrofísica. 3. Astronomía. l. Gnb- 
bin, John. 
52 

John Gribbin es un 
conocido divulgador 
científico del que se han 
publicado en nuestro 
país numerosas obras 
(El planeta amenazado. 
En busca del gato de  
Schrodinger, En busca 
d e  la doble hélice. El 
punto omega. La tierra 
en movimiento. El libro 
del clima. En busca del 
big-ban. Coincidencias 
cósmicas. etcétera). 

En esta ocasión. la 
apasionante mezcla de 
sus  conocimientos sobre 
física y astronomía con 
s u  gran capacidad di- 
vulgativa. nos adentra 

en un tema abordado 
desde hace tiempo por la 
ciencia ficción y que aho- 
ra. al menos en el plano 
teórico, tiene ya una ba- 
s e  científica: las máqul- 
nas para viajar en el 
tiempo. 

Con su estilo peculiar, 
John Gribbin nos cuen- 
ta historias de viajeros 
del espacio que matan a 
su  abuelita o agujeros 
de gusano que recorren 
el universo. con el fin de 
hacer más comprensi- 
b l e ~  las ultimas teorías 
científicas sobre el uni- 
verso. el tiempo y el es- 
pacio. 
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VARIOS 

A pesar de la importan- 
cia de la imagen en nues- 
tra sociedad. su estudio 
teórico es todavía una 
confusa mezcla de apor- 
taciones desde diversas 
disciplinas. con un cierto 
predominio del campo de 
la semiótica. En esta 
obra -Premio Fundesco 
de Ensayo 1992- Josep 
Catala se enfrenta direc- 
tamente al problema del 
discurso de la imagen, 
analizándola de forma in- 
dependiente con respecto 
a otros tipos de comuni- 
cación. Esta nueva mira- 

LA VIOLACIÓN DE LA MIRADA: La imagen entre el 
ojo y el espejo 
Josep M. Catala Doménech.- Madrid: Fundesco, 1993.- 
355 p. : il. - (Impactos) 
Bibliografía 
1. Comunicacidn. 2. Semiología. l. Catald Domdnech, Jo- 
sep M. 
003 

da de la imagen como en- 
te autónomo puede resul- 
tar enormemente clarifi- 
cadora para numerosos 
estudiosos o proiesiona- 
les de éste ámbito. que al 
mismo tiempo podrán en- 
contrar, gracias a la es- 
pecial estructura narrati- 
va del libro, numerosas 

pislas y sugerencias bi- 
bliográflcas para profun- 
dizar en aspectos más 
concretos, sin perder por 
ello la necesaria visión de 
conjunto. Josep M. Cata- 
la ha desarrollado una 
importante labor dentro 
del mundo de la comuni- 
cación audiovisual. como 

profesor universitario, 
escritor, guionista y 
realizador televisivo. 

EURODISNEY: La guía 
León: Everest, 1993.- 156 p. : il. 
1. Viajes - Guías. 2. Paraues de atracciones. 
791.6 

Guía de viaje sobre el 
recientemente inaugura- 
do parque de atracciones 
Eurodisney-Resort de Pa- 
rís. Su principal finalidad 
es  presentar informacio- 
nes prácticas de rápida 
localización sobre el in- 
menso centro: por una 
parte sobre la oferta de 
medios de transporte. 
hoteles, campings, áreas 
de recreo. instalaciones 
deportivas ... y por otra, 

sobre las diferentes 
atracciones con las que 
cuenta (MaKi Street, calle 
mayor americana de 
principios de siglo, Ron- 
tierland, que evoca la 
conquista del Oeste. Ad- 
ventureland, con sus is- 
las tropicales, piratas y 
náufragos, Fantasyland 
donde se da vida a los 
cuentos y leyendas, y 
Discowyland, el país del 
futuro). 

VIAJE DEL MUNDO 
Pedro Ordóñez de Ceballos.- Madrid: Miraguano: Poli- 
femo, 1993. - 49 1 p. - (Biblioteca de Viajeros Hispáni- 
cos; 8) 
1. Viajes. l. Ordóñez de Ceballos, Pedro. 
910.4 

Pedro Ordóñez del Ce- 
ballos fue un verdadero 
aventurero del siglo XVI. 
Durante treinta años, re- 
correrá los cinco conti- 
nentes llegando incluso a 
lugares apenas conoci- 
dos por los europeos y 
ejerciendo los más diver- 
sos oficios: desde comer- 
ciante a misionero, pa- 

sando por el de capitán. 
explorador, marinero.. . 
En las relaciones de via- 
jes de la época, pocos 
autores han dejado testi- 
monio de tantas aventu- 
ras en tantas partes del 
mundo (más de tres mil 
leguas. es decir, más de 
cuatro veces el perímetro 
ecuatorial terrestre). 

ANTROPOLOG~A HISTÓRICA DE LA FAMILIA ANUARIO CIP 1992-1993: Retos del fin de siglo. 
Martine Segalen.- Madrid: Taurus, 1992.- 264 p.- (Uni- Nacionalismo, migración, medio ambiente 
versitaria. Ciencias Sociales) Mariano Aguirre, ed.- Barcelona: Icaria; Madrid: Centro 
1. Antropología. 2. Familia. l. Segalen, Martine. de Investigación para la Paz, 1993. - 479 p. 
392 1. Problemas sociales. l. Aauirre, Mariano, ed. 

Martine Segalen, so- 
cióloga y etnóloga, Direc- 
tora de Investigaciones 
del CNRS y directora del 
Centro de Etnología 
francés, se propone en 
esta obra explorar com- 
parativamente los multi- 
ples aspectos del hecho 
familiar para situar en 
una perspectiva socio- 
histórica los cambios 
contemporáneos (entre 
ellos, un regreso en los 

últimos años del siglo a 
los valores familiares, a 
pesar de que la pareja 
sea más frágil que en el 
pasado). 
El libro se estructura en 

tres grandes secciones: 
El espacio del parentes- 
co, La formación del gru- 
po doméstico y Roles y 
actividades domésticas. 
Incluye numerosas refe- 
rencias bibliográficas en 
cada capítulo. 

Nacionalismo, guerras 
étnicas, migraciones, 
proliferación nuclear. 
destrucción ambiental, 
hambre, comercio de ar- 
mas, seguridad, el futuro 
de la ONU ... son algunos 
de los temas clave de la 
década de los noventa 
sobre los que se ofrece 
una información abun- 
dante y de fácil localiza- 
ción en este anuario. 
Cuenta con cinco seccio- 

nes: las dos primeras - 
España e Internacional- 
recogen artículos de cor- 
ta extensión con diferen- 
tes visiones de los temas 
citados anteriormente, el 
tercero es un Apéndice 
gráíico - documental, el 
cuarto una Cronología y 
el quinto una Bibliografia 
de las obras más recien- 
tes relacionadas con polí- 
tica internacional y paci- 
fismo. 



1 AGOTADO 
recursos escolares en Londres. 
Libro Documental (1). Videotex 

2 AGOTADO 

3 AGOTADO 
28 i conferencia de ü i ~ i  
tecaria y Documentalistas Espa- 
ñdes. Obras de Referencia (3 
Ciencias Sociales). Español para 
extranjeroc 

4 AGOTADO 

5 AGOTADO 

6 Número mqnográb dedi- 
cado a CATALUNA: Red de bi- 

29 obras de Referencia (5 
Ciencias Puras). Libro Documen- 
tal (11). Programa Biblioteca de 
Aula: dos años de experiencia 

bliotecas populares, la biblio- 
teca ecco\ar, mundo editorial, 
experiencias PUBLICADOS 

30 Obras de Referencia (6 
Ciencias Aplicadas). Adrica y 
el Quinto Centenario 

7 AGOTADO 

9 Número monográfico dedi- 
cado a la Educación Ecológica: 
bibliografía y recursos didácti- 
cos, entrevista con Humberto da 
Cruz, el dossier documental en 
h biblioteca 

31 Obras de Referencia (i Ar- 
tes. Juegos. Deportes). Libro Do- 
cumental (111). La biblioteca en las 
escuelas primarias de Murcia 

TILDE, SERVICIOS EDITORIALES 
Baeza 4. Oficina 4. 

28002 Madrid 
(91) 415 17 50 

FAX: (91) 51 9 38 78 32 Especial EXTREMADU- 
RA. Obras de Referencia (8 
Lengua. Literatura) 10 AGOTADO 

1 1 Divulgación del pabimonio 

33 Entrevista a Genevihe 
Patte. Obras de Referencia (9 
Geografía. Historia). Exposicio- 
nes itinerantes. lndice 1992 

bibliográfic6. ~ossier- Navidad. 
Dossier Francés, lengua extran- 
jera. Hacia una tipología de las 
actividades documentales en la 
biblioteca escolar 

biblioteca escolar en diferentes 
Comunidades Autónomas 

espafioles. Las biblitecas es- 
colares en Alemania. Dossier 
Encuadernación. Dossier Pren- 
sa - Escuela. Dossier Libro no 
sexista 1 6 Número mnográíico decii- 

cado a la COMUNIDAD VALEN- 
CIANA: Centros documentales, 
mundo editorial, experiencias de 
bibliotecas escolares. 

34 Entrevista a Alicia Girdn. 
Narrativa española actual. Dos- 
sier Obras de Referencia (Infan- 
tiles y juveniles) 

1 2 Anua"o 1991 
EDUCACION Y BIBLIOTECA 

2 1 VI1 Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía: Bibliotecas y edu- 
cación. Libro-regalo. El furor de 
leer: operación francesa de pro- 
moción de la lectura 

13 111 Encuentro Nacional so- 
bre el Libro Escolar y el Docu- 
mento Didáctico en la Educa- 
ción primaria y secundaria. I 
Jornadas Bibliotecarias de la 
Comunidad de Madrid. Biblio- 
tecas Escolares en el Reino 
Unido. Animación a la Lectura 

17 El CD-ROM: Un nuevo 35 Número monográfko de- 
dicado a LAS BIBLIOTECAS Y 

recurso didáctico. Dossier His- 
torias de la Literatura. Dossier 
Audiovisuales: Orientación bi- 
bliográfica. Literatura, lectura y 
enseñanza bibliotecaria: Una 
propuesta didáctica 

22 Educación frica y depor- 
tes. La LOGSE y las bibliotecas 
escolares. Salones del libro in- 
fantil y juvenil 

LA EDUCACION DE ADULTOS. 
Entrevista a Blanca Calvo 

36 Número monogr8ico de- 
dicado a LA VIDEOTECA 1 8 Formacidn del bibiio- 

tecario. Ilustración v Literatura 
23 Anuario 1992 
EDUCACION Y BIBLIOTECA 14 principios pcpciagMi-  

m en la Refoma Educativa. 
Publicaciones periódicas infanti- 
les y juveniles. El Servicio de R e  
ferencia en la Weca escolar 

37 Maniiiesto de la Unesm so- 
bre la biblioteca pública. Forrna- 
a6n de usuarios en la biblioteca 

infantil. Educación' ambiental 
ciudadana y Literatura infantil. 
Automatización de bibliotecas: 
Programas 

24 Homenaje a Francisco J. 
Bernal. poesía infantil. Informe: 
Las bibliotecas como compañe- 
ras de las necesidades básicas 
de aprendizaje 

38 Número monogr4fico de- 
decado a EL SlDA Y LA 81- 
BLIOTECA 

15 Número monográfico de- 
dicado a LA BIBLIOTECA ES- 
COLAR EN ESPANA: Entrevista 
con Alvaro Marchesi, Director 
General de Renovación Pedagó- 
gica. Las bibliotecas en la pro- 
puesta de diseño cumcular para 
la Reforma. Experiencias de la 

1 9 Política para el libro y las 
bibliotecas. El precio fijo del li- 
bro. Qué es Educación y Biblio- 
teca. Menos es más o el valor 
del expurgo 39 Centro de Informaci6n y 

Documentación Africana. Clasi- 
ficación por Centros de Inter6s. 27 Bibliotecas y centros de 
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LIBROS RECOMENDADOS 

JULIUS, EL REY DE LA 
CASA 
Kevin Henkes; traducipo 
por Teresa M1awer.- Ledn: 
Everest, 1993.-32 p. : ¡l.- 
(Rascacielos) 
l. Henkes, Kevin. 11. Mla- 
wer, Teresa, trad. 

A gil y humorístico texto 
que permite relativizar 

el egocentrismo infantil. 
Los protagonistas res- 
ponden a la tradición 
de personajes ratoniles, 
con un comportamiento 
completamente humano. 
Es una de la primeras 

lecturas que permiten al 
niño conocer situaciones 
similares a las que él vi- 
ve: en esta ocasión se de- 
fenderá al hermano pe- 
queño ante los intrusos. 
Destaca el cuento que 
Lily escribe para él, con 
una actitud descarnada. 
propia de quien se siente 
afectivamente abandona- 
do. La repetición de las 
características que defi- 
nen al recién nacido per- 
mite comprender el pro- 
ceso que marca el cambio 
de Lily hasta admitir que 
iJulius es el rey de la ca- 
sa! 

EL SUEÑO DE MAT~AS 
Leo Lionni; traducción Es- 
ther Tusquets. - Barcelona: 
Lumen, 1992. - 30 p. : il. 
l. Lionni, Leo. II. Tusquets, 
Esther, trad. 

u n ratón decide, tras 
una excursión escolar 

a un museo que le provoca 
un sueño extraño y colori- 
do, que quiere ser pintor. 
Por eso les plantea a sus 
padres una concepción di- 
ferente de la vida: opta por 
el idealismo frente al 
materialismo (crear en lu- 
gar de producir maquinal- 
mente). Afortunadamente. 
todo sale bien porque tra- 
baja duramente y logra ser 
un afamado artista. 

El autor, de reconocido 
prestigio internacional. 
siente una gran curiosi- 
dad por el mundo ani- 
mal, vegetal y mineral. 
como se aprecia en los 
otros libros para niños 
editados en España: Na- 
d u ~ n ,  Prohibido a los ga- 
tos, Frederick.. .. En todos 
armoniza el texto y la ima- 
gen logrando una per-fecta 
adecuación del estado de 
ánimo de sus personajes. 
(Para más información so- 
bre el autor ver Educación 
y Bibliotem nQ 32. pág. 45) 

LAS COSAS DE PABLO 
Juan Farias; ilustraciones 
de Carmen Lucini.- Ma- 
drid: SM, 1993. - 6 1 p. : il. - 
(El Barco de Vapor. Serie 
Blanca; 5 1)  
l. Farias, Juan. 11. Lucini, 
Carmen, il. 

E xcelente iibm para 
primeros lectores, a 

quienes se dirige Farias 
últimamente (40 niños y 
un perro, editado por Es- 
pasa Calpe. o Cuando Ar- 
turo se escapó de casa, 
de Edelvives). Pablo es- 
cribe una carta a Clara, 
para hacerla partícipe de 
los descubrimientos de 
su  entorno cercano. Eso 
da  pie a la presentación 
de un pueblo pesquero, 
de casas bajitas, en el 
que se mueven distintos 
personajes (el médico, su 
amigo Juan.. .) Además le 
permite compartir las co- 
sas que le gustan. como 
haber aprendido a leer y 
escribir. 

Los lectores que siguen 
a Farias volverán a en- 
contrar elementos reite- 
rados en otras obra del 
autor, como el trasfondo 
gallego. 

TARANTINO 
Werner J. Egli.- Madrid: 
SM, 1992.- 182 p.- (Gran 
Angular; 123) 
l. Egli, Werner J. 

N ovela juvenil de estilo 
realista que plantea el 

problema de la inmip-  
ción a Estados Unidos. En 
este caso son tres guate- 
malteco~, Tarantino. Mar- 
cela y Jacinto, quienes ex- 
perimentan las dificulta- 
des que lai situación en- 
traña. Cruzan la frontera 
con ayuda de un gringo, 
para el que tendrán que 
trabajar pasando droga. 
Es un imbito muy peligro- 
so, en el que las bandas 
luchan por defender su 
territorio. Lo más irnpor- 
tante son las decisiones 
tomadas individualmente 
para inlegmse en un 
mundo donde no siempre 
las oportunidades se pre- 
sentan por segunda vez. El 
aprendizaje de un idioma 
no conocido y de costum- 
bres distintas significa un 
reto más entre las múlti- 
ples dificultades que se 
presentan. Pero también 
hay tiempo para la solida- 
ridad, la comprensión. la 
confianza y el amor. 

* J U L I U S  
EL REY DE LA CASA 

llldll f JllrlS 1 Las cosas de Pablo -.. J 

/-7 , 
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ESCAPARATE DE NOVEDADES 

LOS RUIDOS DE LA 
NOCHE 
Texto Mg Angeles Jimé- 
nez; ilustraciones Pablo 
Prestifilippo. - Barcelona: 
Edebé, 1993.- 32 p. : ¡l.- 
(Tren azul; 11) 
l. Jiménez, M@ Angeles. 
11. Prestifilippo, Pablo, il. 

N uevo titulo de la co- 
lección 'Tren azul" di- 

rigida a los que estan 
empezando a leer; aun- 
que en este caso segura- 
mente el libro se prestará 
más para ser leído en al- 
to, ya que está dedicado 
a esos sonidos que a ve- 
ces asustan a los niños 
cuando van a dormir. 

¿QUE ANIMAL ES? 
Sofía Balzola, Pablo Ba- 
rrena.- Madrid: SM, 
1993. - 12 p. : ¡l.- (Los du- 
ros del Barco de Vapor; 
1 8) 
l. Balzola, Sofía. 
11. Barrena, Pablo. 

E 1 ratón, el zorro. la go- 
londrina, el elefante. .. 

se preguntan fascinados 
que aninial será ese que 
pasea por el jardín y tie- 
ne unos colores tan boni- 
tos. Como es habitual en 
los libros para estas eda- 
des, las ilustraciones 
ocupan un lugar prefe- 
rente en la historia. 

CUANDO ARTURO SE 
ESCAPO DE CASA 
Juan Farias; ilustrado por 
Marina Seoane.- Zarago- 
za: Edelvives, 1993.- 43 
p. : ¡l.- (Ala delta. Serie ro- 
ja; 756) 
l. Farias, Juan. 
11. Seoane, Marina, il. 

C on s u  pecuiiar senti- 
do del humor, Juan 

EL GIGANTE E G O ~ T A  
Oscar Wilde; ilustraciones de Lisbeth Zweger.- 
León: Gaviota, 1993. - 43 p. : ¡l.- (Junior) 
l. Wilde, Oscar. 11. Zwerger, Lisbeth, il. 

L etra grande. pe- 
queño formato y 

unas preciosas ilus- 
traciones de Lisbeth 
Zwerger -Premio An- 
dersen 1990- arro- 
pan el inmortal cuen- 
to de Oscar Wilde. Li- 
bro perteneciente a la 
colección "Gaviota 
Junior", recomenda- 
do para edades a 
partir de 8 años. 

Farias nos cuenta la 
historia del Arturo, el 
pez que quería mar- 
charse a conocer el 
mundo pero termina 
queriendo ser payaso 
como su abuelo cuando 
era joven. 

LA ROSA DE LA PRA- 
DERA - p~ ~~ - 

Carlos Puerto; ilustrado 
por Alicia Cañas Coitá- 
zar. - Zaragoza: Edelvives, 
1993.- 145 p. : ¡l.- (Ala 
delta. Serie azul; 154) 
l. Puerto, Carlos. 
11. Cañas Cortázar, Alicia, il. 

R osa viaja con su pa- 
dre hasta las prade- 

ras donde habitan los in- 
dios siux. Allí se hace 
amiga de dos de eilo y 
juntos, con la ayuda de 
los animales de la prade- 
ra. salvan al poblado de 
las amenazas de unos 
bandidos. El libro inclu- 
ye un pequeño dicciona- 
rio en lengua siux y una 

serie de juegos. 
-- 

MlNl Y EL GATO 
Christine Nostlinger.- 
Madrid: SM, 1993. - 77 p. : 
¡l.- (El Barco de Vapor. 
Serie azul; 47) 
l. Nostlinger, Christine. 

L a conocida escritora 
austriaca Christine 

Niistlinger propone una 
simpática historia en la 
que Mini. una niña de 
siete años. está empe- 
ñada en cuidar un gato. 
Lo malo es  que sus pa- 
dres no quieren tener 
ningún tipo de anima- 
les en casa. 

LA RANA VALENT~N Y 
SU DESCAPOTABLE 
ROJO 
Burny Bos, Hans de 
6eer.- Barcelona: Lumen, 
1993.- 28 p. : ¡l. 
l. Bos, Burny. 
11. Beer, Hans de. 

v alentin es una rana 
un poco malcriada y 

que además se  cree un 
príncipe. En s u  desca- 
potable rojo decide ir 

en busca de una prince- 
sa. aunque lo que encon- 
trará será una buena 
amiga. un mísero pajari- 
110 que se  convierte en ci- 
güeña. 

RIKKI-TIKKI 
Rudyard Kipling.- Bilbao: 
Mensajero, 1992.- 36 p. : 
il. - (Kimucho; 8) 
l. Kipling, Rudyard. 

L a mangosta Rikki-Tik- 
ki vive en la India. 

Una inundación la arras- 
tra muy lejos de su casa 
y aparece en el jardín de 
Teddy. Allí, entre la alta 
hierba. encontrará el 
principio de una emocio- 
nante aventura. 

HARRY, TIENE EL SA- 
RAMPION 
Chris Powling, Scoular 
Anderson.- Barcelona: Ti- 
mun Mas, 1992.- 64 p. : 
il. - (Jets; 6) 
l. Powling, Chris. 
11. Anderson, Scoular. 

D espues de prepararlo 
lodo para una excur- 

sión que iba a hacer con 
su clase, Hany tiene que 
quedarse en casa por 
culpa del sarampión. Pe- 
ro gracias a su talento. 
conseguirá que todos se 
lo pasen bien en el "Ha- 
rryverso de aventuras". 

JIM G L O T ~ N  
Russell Hoban.- Madrid: 
S#, 1992.- 71 p. : ¡l.- (El 
Barco de Vapor. Serie 
azul) 
l. Hoban, Russell. 

E 1 erizo Jim Glotón se 
pasa los días sentado 

delante del televisor y co- 
miendo sin parar. En 
Nochebuena ponen una 
de las películas que más 
le gustan: Las aventums 
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de la Plasta Repugnante. 
Se prepara un montón 
de comida y se sienta de- 
lante del aparato para 
ver tranquilo las aventu- 
ras de su  héroe. 

TODA LA VERDAD SO- 
BRE EL PRlNClPE RANA 
Kaye Umansky; ilustra- 
ciones de Miguel Angel 
Moreno.- Madrid: Rialp, 
1993.- 106 p. : ¡l.- (El ro- 
ble centenario. Serie ver- 
de; 48) 
l. Umansky, Kaye. 11. Mo- 
reno, Miguel Angel, il. 

N uwa versión de los 
cuentos de príncipes- 

ranas y princesas ence- 
rradas en la más pura lí- 
nea del reciente humor 
inglés, con numerosas 
referencias a la sociedad 
actual. 
- -  - 

MAR~A MEONA 
Dagmar Chidolue; tra- 
ducción de Chano Moral 
Mínguez; ilustraciones de 
Araceli Sanz.- Madrid; Al- 
faguara, 1993. - 1 42 p. : il, - 
(Juvenil; 462) 
l. Chidolue, Dagmar. 11. 
Moral Mínguez, Chano, 
trad. 111. Sanz, Araceli, il. 

a escritora polaca Dag- 
Lmar Chidolue se acerca 
en esta obra a los senti- 
mientos y problemas de 
una niña que vive con su  
padre: las cosas se com- 
plicarh aún más cuando 
éste se enamora de una 
enfermera y decide que se 
vaya a vivir con ellos. 

BUEN VIAJE, SENOR 
NOE 
Joaquín Aquirre Bellver; 
ilustrado p&- José Enrique 
Pérez Palomo.- León: 

ELS BRA OS DE L'HEURA 
Jaume Ce 7 a.- Barcelona: Manuel Salvat, 1993.- 74 
p.- (Estai; 3) 
l. Cela, Jaume. 

ntriga. sentido del 
Ihurnor. una cierta 
dosis de ironía y un 
lenguaje deseníadado 
hacen de esta curiosa 
y cautivadora novela 
policíaca una sorpresa 
constante. 

Jaume Cela. junto 
con Juli Palou fueron 
galadonados en 1992 
con el Premio Rosa 
Sensat de Pedagogía 
por la obra Arnb ueu 
de mestre. 

Everest, 1992. - 1 18 p. : il. - 
(La Torre y la Flor; 12 1) 
l. Aguirre Bellver, Joaquín. 
11. Pérez Palomo, José 
Enrique, il. 

E 1 imaginativo escritor 
Joaquín Aguirre pone 

a prueba su  fantasía con 
una historia sobre los 
animales encerrados en 
el arca de Noé. 

iSHHH ... ESOS MUER- 
TOS, QUE SE CALLEN! 
Miguel Angel Niendo.- 
Madrid: SM, 1993.- 135 
p.- (El Barco de Vapor. 
Serie roja; 71) 
l. Mendo, Miguel Angel. 

A 1 protagonista de esta 
historia le encantan 

todas esas cosas de la 
parapsicología y los fan- 
tasmas ... hasta que la 
cosa se pone seria, claro. 
Miguel Angel Mendo reci- 

bió el hemio Lazarillo en 
1989 por su obra Por un 
maldito anuncio. 

PASAJE HACIA LA 
GLORIA 
Les Martin.- Barcelona: 
Molino, 1992.- 132 p. : ¡l. - 
(Las aventuras del joven 
Indiana Jones; 5) 
" i n ,  Les. 

daptación de la serie 
de televisión El jown 

Indiana Jones. Incluye al 
final una serie de foto- 
grafias y una breve bi- 
bliografia sobre Africa y 
el colonialismo, ámbito 
en el que se desarrolla la 
acción. 

El, HOMBRE LOBO IN- 
SOLITO 
Barcelona: Timun Mas, 
1993.- 360 p.- (Fantasía. 
Terror) 

C on ocasión del 50 
aniversario de la peli- 

cula El hombre lobo, se 
recogen en este libro 21 
relatos sobre este tema 
de algunos de los más 

famosos escritores de li- 
teratura fantástica. In- 
cluye también una "Fil- 
mografia selecta del 
hombre lobo". 

AVENTURAS DE SHER- 
LOCK HOLMES 
Sir Arthur Conan Doyle.- 
Barcelona: Molino, 1993. - 
263 p. - (Sheriodc Hdmes; 1 1) 
1. Conan Doyle, Sir Arthur. 

E n la colección dedica- 
da por editorial Moli- 

no al célebre detective. 
faltaban hasta el mo- 
mento diez relatos perte- 
necientes a la serie 
"Aventuras" y seis que se 
corresponden a las "Me- 
morias". una laguna que 
viene a llenar este volu- 
men y el titulado Más 
aventuras de Sherlock 
Holrnes. 

XOGO SUCIO 
Manuel de Pedrolo.- Vi- 
go: Galaxia, 1992. - (Arbo- 
re; 56) 
l. Pedrolo, Manuel de. 

E 1 autor de Mecanoscri- 
to del segundo origen, 

presenta esta nueva no- 
vela que se podría clasiíi- 
car dentro del género ne- 
gro o policíaco. Edición 
en gallego publicada por 
Galaxia. 

CUENTOS 
Pedro Antonio de Alar- 
cón; ilustraciones de José 
M" Clemen. - León: Gaviota, 
1992. - 295 p. : ¡l. - (Trébol) 
l. Alarcón, Pedro Antonio 
de. 11. Clemen, José Mp il. 

A ntología de cuentos 
estructurada en tres 

secciones: "Cuentos arna- 
torios", "Historietas nacio- 
nales" y "Narraciones in- 
verosímiles". Incluye una 
bibliograíia del autor. 

39 
EDUCACION Y BIBLIOTECA, 40 - 1983 





LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 0 

HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

MINUSA 
Annie M.G. Schmidt; traducción de Mercedes Huarte Luxán.- 
Barcelona: Noguer, 1987.- 144 p. : ¡l.- (Mundo mágico; 70) 
l. Schmidt, Annie M.G. 11. Huarte Luxán, Mercedes, trad. 

N 
OVELA de 

aventuras en 
la que el hu- 
mor es un in- 
grediente cla- 

ve. Menos fantástica que 
Uiplalá y Vuelve Uiplalá, 
plantea. nada menos, que 
la conversión de una gata 
en una señorita #un poco 
gatuna. (que se sube a los 
árboles huyendo de los 
perros, se siente tentada 
por cazar ratones, d i s h -  
ta sentada en el tejado en 
compañía de otros gatos y 
no puede resistir la tenta- 
ción de abalanzarse sobre 
el carrito de los arenques). 
Lógicamente. la confusa 
e increíble naturaleza de 
este ser llama la atención 
de su compañero de 
aventuras. el joven repor- 
tero Tibbe, quien no re- 
siste la tentación de pe- 
dirle que acuda al psi- 
quiatra para aclarar sus 
problemas de personali- 
dad. Esa consulta repre- 
senta. quizás, el capítulo 
más hilarante y fino del 
libro: se basa en un diá- 
logo donde predominan 
el equívoco y las frases 
de doble significado (que 
implican activamente las 
capacidades del lector). 

En realidad, su apari- 
ción recuerda casi a la 
de las hadas de los cuen- 
tos tradicionales por su 
facilidad para solventar 
problemas: gracias a los 
secretos que le cuentan 
los demás gatos consigue 
dar carácter de noticia a 
la espléndida. pero ino- 
cua, prosa de su amigo 
Tibbe. Y la agencia de 
prensa que se monta en 

OTRAS OBRAS DE LA AUTORA: 

Miia y Yaco. Espasa Calpe, 1989. 
Oti y papá Gastón. Alfaguara, 1989. 

Uipla¿Ú. 3" ed.- Noguer, 1990. 
Abel el ascensoflsta. Noguer, 1989. 

Pluk el del Tomyiio. Alfaguara, 1988. 
Vuelve Uiplalá Noguer, 1989. 

Cr 

tomo a eilos permite 
desmantelar los sucios 
negocios de un impor- 
tante y desalmado hom- 
bre de negocios de la 
ciudad. 

Aparte de conñgurar un 
personaje tan entrañable 
(caricatura de ciertos 

comportamientos socia- 
les tildados de #femeni- 
nos*) que se remonta al 
Dr. Jeckyll y Mr. Hide 
por los problemas que 
entraña la doble per- 
sonalidad. llama la aten- 
ción su contradictoria 
elección de la faceta ani- 

mal cuando al final tiene 
la posibilidad de elegir 
entre esta o la naturale- 
za humana. Asimismo se 
logra una sabia combina- 
ción entre los elementos 
tradicionales del cuento 
de todas las épocas (apa- 
rición de lo fantástico en 
lo cotidiano, convivencia 
de animales y humanos. 
desarrollo lineal) y la re- 
cepción de elementos de 
gran actualidad como el 
conflictivo mundo de la 
prensa sensacionalista y 
las actitudes que generan 
las presiones de los po- 
derosos (el triunfo del 
bien resulta de la intriga 
semipoliciaca que co- 
menzaba a apuntar y 
desmonta el periodista). 

La autora nació en Ka- 
pelle (Holanda) en 191 1. 
Cuando comienza a tra- 
bajar como bibliotecaria 
en Arnsterdam, tras ha- 
ber cuidado niños en Ale- 
mania, inicia la escritura 
de narraciones humons- 
ticas para niños, de las 
que ha escrito más de 
50. Actualmente e s  la 
autora más traducida de 
las letras holandesas 
(cualquier holandés me- 
nor de 35 años conoce a 
Jip y Janeke. serie escri- 
ta en 1953 y todavía sin 
versión española). Tarn- 
bién ha trabajado y traba- 
ja para radio y televisión. 
Obtuvo el premio Hans 
Christian Andersen en 
1988 cuando solamente 
la editorial Noguer la ha- 
bía publicado en España. 

- -  - 

LUISA MORA 
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EXPERIENCIAS 

ACTUACIONES REALIZADAS DURANTE EL CURSO 92-93 

Programa 
Bibliotecas 

Escolares de la 
Comunidad de 

Madrid 

Durante los tres últimos cursos escolares, la Comunidad 
de Madrid, junto con el Ministerio de Educación y Ciencia, 

han desarrollado el Progrurna Bibliotecas Escolares, integrando 
una serie de actuaciones que tratan de mejorar el uso de las 

bibliotecus en los centros de la región de Madrid. 
Este Programa, cuya nueva convocatoria está ya en marcha, ofrece 

a los centros educativos recursos que mejoran sus dotuciones y 
equipamientos, contribuye a laformación del profesorado e intenta 
motivarle para que impulse la utilización de bibliotecas escolares. 

En los inicios del curso 92-93, en 
septiembre, el Colegio Público Anto- 
nio Machado de Parla recibió infor- 
mación acerca de la convocatoria 
que el Programa Bibliotecas Escola- 
res ofertaba al nivel de Ciclo Supe- 
rior de Educación General Básica. 
Tras estudiar la convocatoria que 
aparecía en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid, el centro de- 
cidió participar en el programa, com- 
prometiéndose a impulsar la utiliza- 
ción de la biblioteca en el ciclo 
superior. 

Las siete aulas de ciclo superior 
recibieron una asignación de 
188.223 pts. que el profesorado 
empleó en la adquisición de nue- 
vos libros que han podido servir 
como fuente de disfrute y ocio, co- 
mo materiales para obtener y ela- 
borar nuevos conceptos y para 
despertar el interés por la lectura. 

Dos profesoras y un profesor del 
centro asistieron al curso 'Biblio- 
tecas Escolares. orientaciones pa- 
ra Ciclo Superior' que se  impartió 
en la Extensión de Parla del CEP 
(3el.de. Pudieron analizar sistemas 
de organización. criterios de selec- 
ción, técnicas de animación a la 
lectura, actividades documentales 
y contrastaron con otros profeso- 
res y profesoras experiencias pro- 
pias. 

Al concluir el curso el profesora- 
do pudo demandar el asesora- 
miento de especialistas en biblio- 
teconomía para la puesta en 
marcha de las bibliotecas y recibió 
en su propio centro. durante todo 
el curso escolar, la publicación 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA, re- 
vista mensual de documentación y 
recursos didácticos. 

LA BIBLIOTECA EN EL CICLO SUPERIOR 
.- - 

Teniendo presentes las caracteris- 
ticas especificas del ciclo Superior, 
sus sistemas de organización y los 
métodos de trabajo tanto de profe- 
sorado como de alumnado, se  ha  
intentado impulsar la implicación 
del equipo de profesores en un 
proyecto común de trabajo sobre 
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EXPERIENCIAS 

la organización de las bibliotecas. 
Uegando a elaborar el concepto de 
biblioteca de ciclo. 

Bajo este planteamiento se han 
ofrecido una serie de recursos para 
que sean los equipos de profesores 
los que organicen las bibliotecas que 
puedan satisfacer las necesidades 
que se plantean en cada centro. Las 
soluciones han sido variadas, algu- 
nos centros han creado, en las dis- 
tintas aulas del ciclo superior. biblio- 
tecas especificas de materias: otros 
han dispuesto de un espacio nuevo 
para los ejen~plares y las actividades 
bibliotecarias del ciclo superior: al- 
gunos han utilizado la bibiioteca 
central del colegio.. . 

Como elemento catahdor  de este 
trabajo se ha propuesto a los centros 
la elaboración del 'proyecto de crea- 
ción y huicionamiento de las biblio- 
teca para ciclo superior'. en el que 
cada colegio participante en el pro- 
grama ha plasmado la organización 
que ha considemdo mas adecuada. 

EXPOSICIONES 

Otra de las realizaciones del Pro- 
grama fue la Exposición 'Muestra 
de Recursos Didácticos para la Bi- 
blioteca de aula en los ciclos ini- 
cial y medio', que se desarrolló del 
25 de Enero al 5 de Febrero de 
1993. en el Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura de Parla. Va- 
rios grupos del Colegio Antonio 
Machado asistieron a los talleres 
sobre animación a la lectura que 
se organizaron. y el profesorado 
pudo participar en los coloquios en 
los que se trataron experiencias de 
la zona. 

Esta Exposición. organizada en 
esta ocasión en colaboración con 
el Ayuntamiento de Parla. preten- 
de convertirse en un lugar de en- 
cuentro para el profesorado donde 
se exponen experiencias y trata- 
mientos del tema que nos ocupa 
innovadores y atractivos. Asimis- 
mo. se pretende propiciar la cola- 
boracián con los padres y madres 
del alumnado y otras instituciones 
con responsabiiidades en temas 
educativos. 

Otros municipios que han pre- 
sentado la Exposición han sido 
Móstoles. Madrid y Arganda del 
Rey. 

El análisis de las los centros. 
El curso de formación aludido 

valoraciones ofrecidas fue uno de los 46 cursos que bajo 

por el profesorado el título 'Bibliotecas  colar&. 
orientaciones para el Ciclo Supe- 

a~i~ ten te  a los cursos rior' se han celebrado en los 17 

de formación permite centros de Profesores de la Comu- 
nidad de Madrid. v a los aue han 

afirmar que se han asistido mas de 1.100 profesores y 

alcanzado resultados profesoras. 
Estos resultados han sido ~ o s i -  

que podemos calt_flcar bles gracias a una amplia organi- - 
zación gestionada por la Dirección 

como muy satisfactorios General de Educación de la Comuni- 

DATOS DE PARTICIPACI~N 

El Colegio Antonio Machado fue 
uno de los 545 centros que parti- 
ciparon en el Programa durante 
el curso 92-93. y uno de los que 
recibió parte de los 100.000.000 
de pesetas empleados en mejorar 
las dotaciones bibliográficas de 

dad de Madrid en la que han con- 
fluido esfuerzos de los responsables 
del Programa, de asesores y asesoras 
de la totaüdad de los Centros de Pro- 
fesores de Madrid. responsables de 
la Red de Bibliotecas Publicas de la 
Comunidad de Madrid y de la Aso- 
ciación Educación y Bibliotecas. 

VALORACIONES. E V A L U A C I ~  INTERNA 

El Programa Bibliotecas Escolares. 
dentro de sus actuaciones ha ela- 

FIGURA 1 

* l a  520 cmntros de EGB y loa 17 Contror de Profe8ores do la Comunidad. 
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borado una serie las estrategias 
para la evaluación del proceso de- 
sarrollado a lo largo del curso 92- 
93, en la que han colaborado los 
distintos colectivos implicados en 
el desarrollo del mismo: aseso- 
res/as de los CEPs, responsables 
de la Asociación Educación y Bi- 
bliotecas, ponentes de los cursos 
de formación, asistentes a los cur- 
sos impartidos y responsables de 
la Consejena de Educación. 

El análisis de las valoraciones 
ofrecidas por el profesorado asis- 
tente a los cursos de formación 
permite afirmar que se han alcan- 
zado resultados que podemos cali- 
ficar como muy satisfactorios, tal 
como se desprende de la figura 2. 
Como puede apreciarse en las grá- 
ficas (figuras 2 y 31, los aspectos 
analizados estan baremados en el 
intervalo de 1 a 6 puntos, por lo 
que puntuaciones que sobrepasen 
los 4 puntos pueden ser conside- 

EXPERIENCIAS 

El objetivo que persigue 
el Programa continúa 
con la misma vigencia 

que cuando nació: 
la incorporación plena 
de la Biblioteca en la 

dinámica de los centros 
como recurso para 
mejorar la calidad 

de la enseñanza 

radas como valoraciones positivas. 
Hay que destacar la alta implica- 

ción mostrada por el profesorado 

FIGURA 2 

VALORACION GLOBAL DE CURSOS 
6 (Anhlisis sobre 43 cursos) 

F I W R A  3 

ASPECTOS DEL PROGRAMA 

1. Contenidos 
2. Documentación 
3. Metodología 
4. Organización 
de cursos 
5. Ponentes 
6. Repercusiones 
en la actividad 
docente 
7. Satisfacción 
de expectativas 
8. Valoraci6n 
global 

1. La biblioteca 
como recurso 
pedagOgico 
2. Motivación ante 
trabajo posterior 
sobre el tema 
3. Información 
acerca del 
programa 
4. Información de 
los cursos 
5. Asistencia 
forzosa a cursos 
6. Autonomía para 
la elección de 
títulos 
7. Cuantia de las 
ayudas 
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que ha asistido a los cursos. En 
esta línea, han juzgado muy con- 
veniente el hecho de que al menos 
un profesor o profesora del ciclo 
asista a los cursos de formación. 
circunstancia contemplada en la 
convocatoria. 

Uno de los aspectos valorados 
muy positivamente por el profeso- 
rado han sido los contactos man- 
tenidos con las bibliotecas púbíi- 
cas. Como en años anteriores. 
durante los cursos se han tratado 
de fomentar los contactos entre los 
centros y las bibliotecas públicas y 
el intercambio de experiencias en- 
tre bibliotecarios y profesorado. 

Entre todos debemos hacer ne- 
cesarias las iniciativas institucio- 
nales en este campo, a través de 
los cursos hemos podido observar 
como el profesorado demanda for- 
mación. enfoques prácticos y expe- 
rienciales que conjuguen el ámbito 
de la organización de bibliotecas y 
el de la animación a la lectura, ba- 
sados en un proíúndo conocimien- 
to de la realidad escolar. 

CONTINUIDAD 

En la actualidad la Sección de 
Renovación Pedagógica está reali- 
zando una amplia evaluación so- 
bre la incidencia del programa a 
lo largo de su  existencia. Las 
conclusiones de este trabajo se  
podrán conocer a finales de 
1993. 

Durante el curso 93-94 el Pro- 
grama se dirigirá a todos aquellos 
centros públicos que no hayan 
participado en alguna de las con- 
vocatorias anteriores y se ofrece 
a los centros de Educación Infan- 
til con lo que se completan todos 
los niveles de la enseñanza obli- 
gatoria. Cumple su cuarto a f ~ o  de 
vida, y si bien ha realizado im- 
portantes actuaciones, el objetivo 
que persigue continúa con la 
misma vigencia que cuando na- 
ció: la incorporación plena de La 
Biblioteca en la dinámica de los 
centros como recurso para mejo- 
rar la calidad de la enseñanza. 

' JOSE-QUIRINO VARGAS IBAÑEZ es Cwrdina- 
dor del Programa Bibliotecas Escolares de la Co- 
munidad de Madrid. 



ASOClAClON EDUCACION Y BIBLIOTECAS 

NOTICIAS 
A PARTIR DE AHORA, EN CADA NUMERO DE LA REVISTA, VAMOS A INTENTAR INFORMAR A 

TODOS LOS SOCIOS Y SUSCRIPTORES DE LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION EDUCACION 
Y BIBLIOTECAS. FUNDADA EN 1986, COMO SE RECORDARA POR FRANCISCO J. BERNAL 

Sus prindpaies k s  y actividades son: 
V Conseguir la institucionaliza- 

ción de la biblioteca en el sistema 
educativo. 
V Sensibilizar a la opinión publi- 

ca acerca del papel cultural. cien- 
tiflco y educativo que tienen las bi- 
bliotecas. 
V Colaborar con las administra- 

ciones públicas y privadas en todo 
lo relacionado con la mejora y 
atención de las bibliotecas. 
V Realizar actividades culturales 

y formativas, con la participación 
en programas de formación de bi- 
bliotecarios escolares. 

Comunidad de Madrid 
A este respecto en este curso pa- 

sado la Asociación ha participado, 
como en años anteriores. en el 
Programa "Bibliotecas Escolares. 
Orientaciones para el Ciclo Supe- 
rior" de la Comunidad de Madrid 
[ver artículo en pp. 43-45 de este 
número). Desde nuestra sede se 
realizó la coordinación de los 19 
ponentes que impartieron 46 cur- 
sos a 1.152 profesores, así como la 
carpeta de documentos que se en- 

tregó a los participantes del Pro- 

grama. 
En este momento estamos pre- 

parando todo lo necesario para la 
campaña de este año, destinada a 
las aulas de Educación Infantil y a 
las de ciclos superiores de los cole- 
gios que no participaron en años 
anteriores. 

Otros cursos y conferencias 
Sin embargo, ésta no ha sido 

nuestra única actividad el curso 
pasado. Así. hemos participado en: 

- Segundas Jornadas sobre Bi- 
bliotecas Escolares organizadas 
por el Centro Municipal de Investi- 
gación y Dinamización Educativa 
del Ayuntamiento de Sevilla, cele- 
bradas los días 30 y 3 1 de marzo. 
Dos ponentes de la Asociación die- 
ron charlas y organizaron talleres 
de animación a la lectura y otras 
actividades de dinarnización desde 
la biblioteca escolar. Asistieron 
150 profesores. responsables de 
bibliotecas escolares y de biblio- 
tecas públicas. 

- Primeras Jornadas sobre Biblio- 
tecas Escolares y R e f o m  Educati- 

ua, celebradas en Salamanca los 
días 27 y 28 de mayo y organiza- 
das por la Biblioteca Municipal. 

- El Of~ial IFLA Pre-Session Se- 
minar dedicado a Bibliotecas Esco- 
lares, celebrado entre el 15 y el 20 
de agosto en la localidad barcelo- 
nesa de Caldes de Montbui. en ca- 
lidad de observadores. 

- Cursos de  Formación en biblio- 
teconomia del programa de 1993 
de la Consejeria de Educación y 
Cultura de la Junta de Comunida- 
des de Castilla-La Mancha. La 
Asociación ha impartido los cursos 
siguientes: 

- La biblioteca escdar en Educa- 
ción Primwia (Cuenca y Ciudad Real) 

- La biblioteca escolar en Educa- 
cfón Secundaria (Toledo) 

- Iniciación a la biblioteconornía 
(Toledo. y Auñón [Guadalajara). 

PARA MAS INFORMAC~N: 
Asociación Educación y Bibliotecas 
L6pez de Hoyos, 135. 5Q D. 
28002 Madrid. (91) 519 13 82 
Responsable de programas: Cristina Ameijeiras 
Secretaría: M' Luisa Hemhdez 
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IFLA '93 

LA BIBL 10TECA 
ESCOLAR EN 

IFLA '93 
Las bibliotecas escolares han tenido un papel relevante en el 

marco del Congreso IFLA '93, con la organización y desarrollo del 
Oficial IFLA Pre-Session Seminar dedicado a ellas, celebrado 

entre el 1.5 y 20 de agosto en la localidad barcelonesa de Caldes de 
Montbuí. Bibliotecarios, profesores, administradores y personas 
relacionadas con la Biblioteca Escolar procedentes de 28 países 

debatieron las ponencias allí presentadas, obtuvieron información 
de la desigual situación de las bibliotecas escolares en países de 

Amtrica Latina, Africa, Asia, Oceanía y Europa del Este, y 

elaboraron unas conclusiones sobre distintos aspectos de la 
biblioteca escolar que presentamos en las siguientes páginas. 

Cada año, en la sehana previa al 
Congreso de IFLA. se celebra un Pre- 
seminario Oficial destinado a los paí- 
ses en vias de desarrollo y dedicado 
a una clase de biblioteca o a un te- 
ma bibliotecario. En esta ocasión fue 
sobre las bibliotecas escolares. tipo 
de biblioteca que por lo general no 
goza de mucho apoyo y que en el ca- 
so español está sumamente abando- 
nada tanto por las administraciones 
educativas como por las Escuelas 
Universitarias de Biblioteconomía y 
Documentación, en lo que respecta a 
investigaciones. 

Los asistentes acudieron bien en 
calidad de participantes (lógica- 
mente. reservado a miembros de 
paises en vías de desarrollo o en 
sil caso, ponentes) u observadores 
(miembros del Estado anfitrión -el 
Ministerio de Educación, al no te- 
ner ninguna persona a cargo de 
las bibliotecas escolares, estuvo 
representado por Ernesto Calbet, 
bibliotecario del Centro de Infor- 
mación y Documentación Educati- 
va (CIDE)-. expertos mundiales. et- 
cétera). Los primeros presentaban 

sus ponencias o informes sobre la 
situación de la biblioteca escolar 
en sus respectivos países. A su 
vez, reunidos en grupos de trabajo 
formados en función de su  proce- 
dencia geográfica, se comenzó des- 
de el primer día a debatir las que 
luego serían las conclusiones y re- 
comendaciones del Pre-seminario 
(véanse páginas siguientes). 

Los participantes procedían de 
América Latina y el Caribe (Argen- 
tina. Brasil. Colombia, Cuba. Chile 
y Jamaica). Africa (Etiopía, Narni- 
bia. Nigeria, Senegal, Swazilandia. 
Sudáfrica y Túnez), Asia (Myanmar 
-antigua Birmania-, India, Mala- 
sia). Oceanía (Australia. Islas Fiji. 
Papúa Nueva Guinea). Oriente Pró- 
ximo (Jordania. Líbano) y Europa 
del Este (Estonia y Hungría). Que- 
remos señalar que los informes so- 
bre las bibliotecas escolares en los 
paises iberoamericanos serán pu- 
blicados en los próximos números 
de EDUCACION Y BIBLIOTECA. 

Las ponencias presentadas, to- 
das ellas por mujeres (dato a tener 
en cuenta) y por expertas de la ta- 

lla de la islandesa Hannesdótir. 
cubrieron numerosos aspectos de 
las bibliotecas escolares: "Algunas 
cuestiones sobre bibliotecas esco- 
lares en los paises en desarrollo". 
por Virginia W. Dike, del Departa- 
mento de Biblioteconomia de la 
Universidad de Nigeria. "Una vi- 
sión de conjunto a la actual situa- 
ción de las bibliotecas escolares". 
por Fay Nicholson (Australia). ase- 
sora y formadora en gestión de bi- 
bliotecas. "Informe sobre GuideU- 
nes for Conducting National 
Surveys on School Libraries and 
meir Needs", por Sigrún K .  Han- 
nesdóttir de la Universidad de Is- 
landia. "Programas de bibliotecas 
en medio escolar". por Antoinette 
F. Correa. de la Escuela de Biblio- 
tecarios Archivistas y Documenta- 
listas de la Universidad Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Senegal), "Al- 
gunas cuestiones sobre la gestión 
de las bibliotecas escolares" por 
Delores 2. Pretlow. directora del 
Departamento de Media & Tecno- 
logia de las Escuelas Públicas de 
Richmond (EE.UU. "Algunas cues- 
tiones sobre la organización mate- 
rial de las bibliotecas escolares". 
por Mary Fasheh de la Universidad 
de Amman (Jordania) y "Financia- 
ción de bibliotecas escolares" por 
Mary Luz Isaza, del Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 

+ Visitas a bibliotecas 
Organizadas por Teresa Maña. se 
realizaron dos visitas a bibliotecas 
relacionadas con el ámbito educa- 
tivo. La primera fue a la biblioteca 
del Colegio Público Berti, de 
L'Ametlla del Valles (Barcelona). 
que cuenta con unos 480 alum- 
nos. Esta biblioteca se creó en 
1979. bajo una iniciativa de la 
Asociación de Padres de Alumnos 
y de los maestros del centro. Tras 
su interrupción en el año 1987, se 
reinauguró en febrero del presente 
año. Cuenta con unos 2.500 volú- 
menes, estando el 98% automati- 
zado. Actualmente la biblioteca es- 
tá gestionada por una persona fija 
que dedica 15 horas semanales a 
esta labor. Su servicio está contra- 
tado por la asociación de padres. 

La segunda visita fue para cono- 

t................................................... 
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cer una idea simple pero suma- 
mente innovadora, en nuestro me- 
dio, e interesante. de la que dare- 
mos información en próximos 
números: la biblioteca de aplica- 
ción sita en la Escuela Normal de 
San1 Cugat del Valles. La biblio- 
teca de la Escuela Normal, en cola- 
boración con los enseñantes, deci- 
dió crear, hace dos años, una 
biblioteca de aplicación, inspirada 
en experiencias francesas. Cuenta 
con materiales bibliográficos y au- 
diovisuales elementales, además 
de la infraestructura básica (sillas, 
mesas. estanterias ...) para una bi- 
blioteca escolar, y su utilización se 
destina a los estudiantes debutan- 
tes de la Escuela Normal así como 
a los que reciben formación per- 
manente. Sus funciones esenciales 
son, por un lado, la asistencia y 
consejo a los profesores y, por 
otro, la recopilación de bibliografia 
concerniente a las bibliotecas es- 
colares y sus procesos de creación. 

a los bibliotecurios 
Ya en la sesión de clausura de 

IFLA'93, la estadounidense Lucille C. 
Thornas, presidenta de la Sección de 
Bibliotecas Escolares, resumió el de- 
sarrollo de las jornadas y las conclu- 
siones obtenidas. Sus últimas pala- 
bras fueron dirigidas a los 
asistentes, solicitando ayuda para el 
desarrollo de las bibliotecas escola- 
res: 'Yo les pido por favor, a ustedes, 
bibliotecarios de todos los países, 
que trabajan en su mayor parte en 
servicios de documentación distintos 
a los de los centros educativos. que 
ayuden a los bibliotecarios escolares 
en su trabajo. Hay tres categorías de 
personas: las que quieren que las 
cosas pasen. algunas que miran co- 
mo las cosas pasan y aquellas que 
hacen que las cosas pasen. Les pedi- 
mos que se unan a nosotros para 
que las cosas sucedan. Recuerden 
que nosotros estamos tratando con 
los futuros dirigentes de este mun- 
do. Nosotros dependemos de uste- 
des. Si ustedes quieren estar en 
contacto con el presente. si ustedes 
quieren estar en contacto con el fu- 
turo, eduquen a un niño". 

Señalar finalmente, que este interie- 
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Sección de Bibliotecas escolares 

La frecuentación de las 
bibliotecas escolares es el 
fundamento de la frecuen- 
tación de todos los otros 
tipos de bibliotecas. La al- 
fabetización se realiza en 
la escuela y forma el punto 
de partida indispensable a 
toda frecuentación ulterior 
de las bibliotecas y servi- 
cios de información. En un 
mundo fundado en la tec- 
nología, donde el acceso 
diario a la información se 
convierte en cada vez más 
indispensable, las buenas 
bibliotecas escolares d e  
sempenarán un papel de 
primera importancia. 

En las escuelas, el papel 
de los bibliotecarios es 
animar a la lectura para el 
placer y la información, in- 
cluido para satisfacer la in- 
vestigación, los estudios 
universitarios, la informa- 
ción científica, técnica y 

social, la busqueda biblio- 
gráfica y el acceso al sa- 
ber bajo todas sus formas. 
Los programas y los servi- 
cios de biblioteca poliva- 
lentes son esenciales para 
responder a las exigencias 
de los programas y a los 
centros de interés de los 
alumnos y profesores. Por 
tanto es indispensable que 
haya bibliotecarios escola- 
res bien formados, una po- 
lítica nacional adecuada, y 
lazos eficaces entre la in- 
fraestructura de las biblio- 
tecas y la comunidad. 

Objetivos generales 
1 )  Promover los servi- 

cios de bibliotecas escda- 
res en todas las partes del 
mundo, asegurándose que 
corresponden a las necesi- 
dades de todos los grupos 
de usuarios. 

2) Definir el papel de las 
bibliotecas escolares. 

3) Promover el papel de 
las bibliotecas escolares. 

4) Promover la investi- 
gación en el ámbito de la 
biblioteconomía escolar. 

5) Alentar una formación 
de base para los biblio- 
tecarios escolares, com- 
pletada por una formación 
continua. 

6) Mejorar la imagen de 
los bibliotecarios escolares. 
Objetivos a medio plazo 

1992- 1997 
1) Poner en evidencia el 

papel desempeñado por 
los servicios de biblio- 
tecas escolares eficaces 
en el éxito universitario. 

2) Promover el papel de 
la biblioteca escolar en la 
dimensión cultural de la 
sociedad. 

3) Ayudar a los biblie 
tecarios escolares en la 
mejora de sus competen- 
cias. 

sante Preseminario, financiado por 
la Ceneralitat de Cataiunya. 
UNESCO y NCIdS. estuvo muy 
bien organizado por la que hay que 
felicitar a sus responsables loca- 
les, E u W  Grifo1 y Andreu Sulé, 
además de al resto de voluntarios, 
P. Cniells, N. Lorenzo, M. Morera, 

J. Roqué. y la ya citada Teresa Ma- 
ña Ahora ya sólo falta que las pa- 
labras del representante de la Ge- 
neralitat en la sesión de apertura, 
"esperamos las propuestas de us- 
tedes para que las autoridades las 
estudien", sean llevadas a la prác- 
tica y no sólo en el ámbito catalán. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA, 40 - 1993 



IFLA '93 

IFLA PRESESSION 
SEMINAR SOBRE 

BIBLIOTECAS ESCOLA RES 
9 PAPEL DE LAS BlBUOTECAS ESCOLARES 

El papel de las bibliotecas esco- 
lares incluye apoyar el contenido 
curricular, la lectura. y enseñar 
métodos de información. En el pre- 
seminario de IFLA. que ha tenido 
lugar en Caldes de Montbui, Espa- 
ña. del 16 al 20 de agosto de 1993. 
sus participantes, bibliotecarios. 
profesores. administradores, y per- 
sonas interesadas en bibliotecas 
escolares procedentes de 28 pai- 
ses. habiendo considerado la con- 
tribución que las bibliotecas esco- 
lares pueden hacer al desarrollo 
social, educacional y económico. 
formulan las siguientes conclusio- 
nes: 

Reconociendo que hay una falta 
general de conciencia a todos los 
niveles de la importancia de las bi- 
bliotecas escolares en el progreso 
nacional; que la financiación de 
las bibliotecas escolares es crucial 
para su desarrollo: y que las politi- 
cas bibliotecarias claras sirven co- 
mo instrumentos de negociación 
para incrementar el desarrollo de 
las bibliotecas. 
3 RECOMENDAMOS que IFiA en- 
carezca a las asociaciones que la 
forman a trabajar con otras insti- 
tuciones educacionales y profesio- 
nales para animar a las institucio- 
nes educativas gubernamentales a 
desarrollar una política sobre los 
objetivos de las bibliotecas escola- 
res, como una parte de la política 
educativa nacional; a introducir la 

legislación necesaria; a aumentar 
el presupuesto de las bibliotecas 
escolares y de sus servicios centra- 
lizados de soporte a las bibliotecas 
escolares. 
D RECOMENDAMOS que todos los 
participantes en el seminario y las 
personas interesadas en biblio- 
tecas escolares se aseguren de que 
sus propias bibliotecas e institu- 
ciones tengan una política biblio- 
tecaria. 
O RECOMENDAMOS que IFLA a 
través de las instituciones que la 
forman y sus miembros institucio- 
nales. anime a los profesores-bi- 
bliotecarios y a los directores de 
escuela a darse cuenta de las ne- 
cesidades financieras de sus bi- 
bliotecas. potenciar al máximo to- 
dos los recursos de que disponen y 
buscar vías para complementar su 
financiación. 

Reconociendo que el estado ac- 
tual de las bibliotecas escolares es. 
en general. pobre y que existe una 
falta de apoyo por parte de políti- 
cos. funcionarios. administradores 
y profesores. 
O RECOMENDAMOS. urgir a 
UNESCO para que en su programa 
a medio término designe un "Año 
de las Bibliotecas Escolares" para 
atraer mas atención. apoyo y desa- 
rrollo. y que organizaciones inter- 
nacionales como: el Banco Mun- 
dial. la Asociación Internacional de 
Bibliotecas Escolares (IASL), IFiA, 
la Asociación internacional de Lec- 
tura (IRA]. así como otras orga- 
nizaciones internacionales y aso- 
ciaciones bibliotecarias. sean 
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instadas a apoyar, durante todo 
ese año, congresos, publicaciones, 
investigaciones y actividades rela- 
cionadas con el tema. 
O RECOMENDAMOS que la sección 
de Bibliotecas Escolares de IFLA 
apoye a organismos intemaciona- 
les tales como UNESCO, lFLA y 
IASL, a organismos profesionales 
locales como las asociaciones bi- 
bliotecarias, a agencias gubema- 
mentales como puedan ser las bi- 
bliotecas nacionales, y a otras 
partes interesadas, en llevar a ca- 
bo coordinada y planificadamente 
esfuerzos de presión sobre los po- 
deres públicos en favor de la mejo- 
ra de las bibliotecas escolares. 

Reconociendo las grandes varia- 
ciones existentes en la provisión 
de los servicios bibliotecarios esco- 
lares tanto entre países como den- 
tro de cada uno de ellos, y que 
la falta de normativas permite la 
existencia de bibliotecas escolares 
anormativas, 
O RECOMENDAMOS que la sec- 
ción de Bibliotecas Escolares de 
IFLA cree un comité, en colabora- 
ción con IASL, para examinar las 
normativas existentes en varios 
países, y distribuir esta informa- 
ción entre los miembros de IFLA, 
con el objetivo de instar a cada 
país a que desarrolle s u  propia 
normativa. 

Reconociendo que los libros de 
alta calidad y de precio asequible 
con esenciales para el desarrollo 
de las bibliotecas escolares y de la 
alfabetización, y la importancia de 
una industria editorial local conso- 
lidada para posibilitar su  edición, 
Q RECOMENDAMOS que IFLA co- 
labore con la Asociación Inter- 
nacional de Editores en favor del 
establecimiento de políticas edito- 
riales nacionales en todos aquellos 
países donde no existan, y que ta- 
les políticas incluyeran las publi- 
caciones infantiles y las ediciones 
en idiomas vernaculos. 
Q RECOMENDAMOS que IFLk me- 
diante su Consejo Profesional. y el 
programa de Disponibilidad Uni- 
versal de Publicaciones. urja a las 
principales agencias de las Nacio- 

IFLA '93 

EWCACION Y BIBLIOTECA, 40 - 1993 



IFLA '93 
nes Unidas a presionar para que 
se eliminen las barreras comercia- 
les que obstaculizan la publica- 
ción, transporte y distribución de 
libros. 
O RECOMENDAMOS que el progra- 
ma ALP de IFLA y las Secciones 
Regionales colaboren con CODE y 
otros organismos internacionales 
de cooperación técnica para con- 
feccionar directorios nacionales de 
editores y listados de libros dispo- 
nibles. tal como en el proyecto re- 
cientemente llevado a cabo en 
Zimbabwe. 
3 RECOMENDAMOS que IFLA en- 
carezca a sus asociaciones 
miembros a colaborar con las or- 
ganizaciones profesionales y edu- 
cacionales para alentar a los go- 
biernos nacionales a apoyar la 
producción de literatura infantil 
localmente relevante y de recursos 
educativos. conseguir apoyo finan- 
ciero para el desarrollo de las edi- 
ciones locales y establecer una for- 
mación apropiada para el personal 
de la industria editora local. 

Reconociendo que las donacio- 
nes que reciben las bibliotecas es- 
colares no son siempre ni apropia- 
das ni adecuadas, 
O RECOMENDAMOS que IFLA co- 
labore con las organizaciones do- 
nantes para irnplementar directri- 
ces para las donaciones de libros. 
basadas en las directrices publica- 
das en el informe. de próxima apa- 
rición, del Banco Internacional de 
Libros. 
O RECOMENDAMOS que IFLA ins- 
te a sus asociaciones miembros y 
a sus miembros institucionales a 
formular directrices sobre el tema 
de las donaciones en sus respecti- 
vos países, usando. por ejemplo. 
las recomendaciones del Banco In- 
ternacional de Libros. 
O RECOMENDAMOS que IFLA, a 
través de sus asociaciones miem- 
bros y de sus miembros institucio- 
nales. induzca a todas las biblio- 
tecas a incluir un punto relativo a 
donaciones en su política. 
O RECOMENDAMOS que IFLA, a 
través de sus miembros institucio- 
nales y sus asociaciones miem- 
bros. inste la creación de comités 
locales para coordinar la recepción 
de todas las donaciones. 

9 PERSONAL Y #~F#IAc&~ DU PERCONAL 

Reconociendo que las bibliotecas 
escolares no pueden cumplir sus 
objetivos y sus propósitos sin un 
personal apropiado que las dirija y 
gestione, 
3 RECOMENDAMOS que IFLA ins- 
te a sus asociaciones miembros y 
a sus miembros institucionales a 
colaborar con otras organizaciones 
educacionales y profesionales con 
el fin de convencer a las autorida- 
des nacionales y locales responsa- 
bles en materia de educación, de 
la necesidad de proveer a las bi- 
bliotecas escolares de personal 
convenientemente formado. su8- 
cientemente numeroso y con tiem- 
po suficiente para desarrollar el 
servicio de la biblioteca escolar. 

Reconociendo que los biblio- 
tecarios de las bibliotecas escola- 
res. así como los profesores, tienen 
que recibir una formación inicial 
que satisfaga las necesidades de 
las bibliotecas escolares, y tienen 
que mantenerse al corriente de los 
cambios en estos campos. 
2 RECOMENDAMOS que IFLA de- 
bena instar a UNESCO a recordar 
a sus estados miembros la necesi- 
dad de que en la formación basica 
de los profesores se incluya una 
aproximación a la comprensión de 
la enseñanza y el aprendizaje ba- 
sado en recursos; métodos para la 
enseñanza de las técnicas de bús- 
queda y evaluación de la informa- 
ción. y de valoración de la literatu- 
ra infantil. 
P RECOMENDAMOS que IFLA de- 
bería animar a las escuelas de bi- 
blioteconomía pertinentes y a los 
organismos de formación del pro- 
fesorado a ofrecer una formación 
especializada para los biblio- 
tecarios escolares. 
P RECOMENDAMOS que la forma- 
ción especializada impartida en 
las escuelas de biblioteconomia 
debería incluir el estudio de peda- 
gogía. biblioteconomía y gestión, 
tal y como está recomendado en 
las directrices de IFLA para la 
educación y formación de biblio- 
tecarios escolares. 
P RECOMENDAMOS que los pro- 
gramas de formación basica de los 
bibliotecarios escolares tendrían 

que estar estrechamente basados 
en las mejores experiencias actua- 
les. 
O RECOMENDAMOS que IFLA anime 
a sus miembros institucionales y a 
sus asociaciones miembros a ofrecer 
o estimular a las instituciones de 
formación con el An de que ofrezcan 
oportunidades para la formación 
continua y el desarrollo profesional 
de los bibliotecarios escolares. 

9 INSTALACIONES 

Reconociendo la necesidad que 
tienen las bibliotecas escolares de 
instalaciones para ofrecer sus ser- 
vicios, 
O RECOMENDAMOS que IFLA ur- 
ja a UNESCO a animar a las auto- 
ridades nacionales de educación y 
a los organismos internacionales 
de desarrollo a dotar de locales y 
equipamientos a las bibliotecas es- 
colares de acuerdo con las directri- 
ces de IFLA. 

Reconociendo que estudios de 
ámbito nacional sobre las biblio- 
tecas escolares son esenciales para 
planificar su desarrollo. 
O RECOMENDAMOS agradecer y 
felicitar a UNESCO por la financia- 
ción y publicación de las Guideli- 
nes for conducting national surveys 
on school libraries and their needs. 

Reconociendo que tanto las in- 
vestigaciones a gran escala como 
las investigaciones locales son 
esenciales para proveer a las bi- 
bliotecas escolares de unos buenos 
fundamentos, 
P RECOMENDAMOS que la sección 
de Bibliotecas Escolares de IFLA 
en colaboración con IASL produzca 
una guía para la investigación con 
el objetivo de incrementar las in- 
vestigaciones locales por parte de 
los bibliotecarios escolares profe- 
sionales. 
O RECOMENDAMOS que la sección 
de Bibliotecas Escolares de IFLA. 
en colaboración con IASL. tendría 
que trabajar en la creación de una 
base de datos sobre los progresos 
actuales en el campo de la biblio- 
teconomía escolar en los paises en 
vias de desarrollo. y en un medio 
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para la diseminación de tal infor- 
mación. 
O RECOMENLIAMíE que lFIA ofiQca 
un apoyo efectivo para la investiga- 
don en el campo de las bibliotecas es- 
colares. como principal apoyo a los 
progresos en dichas bibliotecas, y es- 
timular las escuelas de biblio- 
teconomia y las instituciones que 
apoyan las investigaciones locales en 
todos los países, así como las asocia- 
ciones bibliotemrlas de todos los tipos 
que apoyen las investigaciones en bi- 
blioteconomía escolar. 

Reconociendo que las Bibliotecas 
Escolares posiblemente no puedan 
proveer los servicios y recursos ne- 
cesarios debido a limitaciones en 
el presupuesto. y que en algunos 
casos se producen duplicaciones, 
C3 RECOMENDAMOS que todos los 
participantes examinen los niveles de 
colaboración existentes entre las bi- 
bliotecas escolares y otros tipos de bi- 
bliotecas y centros en sus países na- 
tales y, donde no se produzca que se 
incrernenten los esfuerzos en materia 
de colaboración para acrecentar la 
gama de servicios aprovechando al 
máximo los recursos existentes. 

Reconociendo que es verdadera- 
mente importante para los esfuer- 
zos de todas las organizaciones in- 
ternacionales coordinar el trabajo 
para el desarrollo de la biblioteca y 
de la valoración de la lectura, 
O RECOMENDAMOS que IFLA se 
esfuerce en potenciar una mayor 
colaboración entre las organizacio- 
nes oportunas a nivel nacional e 
internacional. 

Recomendaciones para acciones individuales 
DIRIGIMOS ESTAS RECOMENDACIONES DIRECTAMENTE A LOS PARTICIPANTES EN EL PRESEMINARIO 

Y A TODOS LOS OTROS BIBLIOTECARIOS ESCOLARES Y PERSONAS INTERESADAS EN EL TEMA. 

1.- Evaluar regularmente la situación local y nacional, y presio- 
nar con el fin de que se establezcan o implementen políticas 
escolares dentro de las políticas nacionales de educación. 
2.- Exponer la situación a la administración de la escuela y 
a las autoridades educativas locales para dotar a la biblio- 
teca de un presupuesto anual. 
3.- Animar a la producción y al uso en las escuelas de r e  
cursos pedagógicos localmente relevantes. 

4.- Responsabilizarse personalmente e iniciar y mantener un 
programa independiente de formación continua, usando to- 
dos los materiales disponibles e incluyendo la lectura y las 
reuniones con otros bibliotecarios escolares. 
5.- Escribir al volver a casa un artículo, como mínimo, sobre 
la importancia y el papel de las bibliotecas escolares para 
publicarlo en una revista o periódico no dirigido a biblio- 
tecarios. 
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SEMINARIO EN GUIMARAES 
SOBRE EL MANIFIESTO 

DELA UNESCO 
En la Conferencia General de la 

IFLA celebrada en Moscú (1 99 1) se 
adoptó el Programa a medio termi- 
no 1992- 1997 de la IFLA. donde 
se señalaba la necesidad de una 
nueva revisión del Manifiesto. Ese 
mismo año se designó un grupo de 
trabajo formado por Hellen Nie- 
gaard (Dinamarca). Marie-Louise 
Riesthuis-Groenland (Holanda) y 
presidido por Thieny Giappiconi 
(Francia) para examinar las versio- 
nes de 1949 y 1972 y proponer las 
posibles modificaciones. Este gru- 
po trabajó en estrecha colabora- 
ción con los miembros del Comité 
Permanente para Bibliotecas Pú- 
blicas y la versión presentada el 
año pasado en Nueva Delhi por 
Niegaard fue sometida al examen 
de numerosos colegas hasta llegar 
al último borrador que EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA presentó el 
pasado mes de mayo. 

En la tercera semana de agosto 
se celebro en la ciudad portuguesa 
de Guimaraes un Seminario que, 
reuniendo a 36 bibliotecarios de 
todo el mundo. pretendía realizar 
una visión general del desarrollo 
de las Bibliotecas Públicas en los 
últimos veinte años y señalar unas 
recomendaciones para el texto fi- 
nal del Manifiesto. 

Diversas cuestiones fueron una 
y otra vez discutidas: la gratuidad 
de las bibliotecas públicas: la posi- 
bilidad de elaborar un solo Mani- 
fiesto o de realizar dos. uno de 
ellos atendiendo más específica- 
mente a las características de los 
países en vías de desarrollo: el im- 
pacto de las nuevas tecnologias; la 

Uno de los objetivos a medio 
plazo (1992-1997) de la 
Sección de Bibliotecas 
Públicas de la IFL4 es 

proponer una revisión del 

Manifiesto de las Bibliotecas 

Públicas de la Unesco, que 
recoja las últimas evoluciones 

derivadas de, entre otros 

aspectos, la actual coyuntura 
económica o de la explosión de 
las técnicas e industrias de la 

información. La primera 
versión del Manifiesto de la 

Unesco data de 1949, habiendo 
sido revisado en 1972. En todo 
este tiempo se ha convertido en 
un texto de referencia básico. 

relación entre educacion y biblio- 
tecas públicas.. . 

LA GRATUIDAD 
El debate sobre la gratuidad fue 
uno de los más intensos. estando 
también presente en la sesión que 
se celebró en Barcelona, en el mar- 
co de la Conferencia General de la 
IFLA, para presentar las recomen- 
daciones elaboradas en Guima- 
mes. La lectura de la recomenda- 
ción que señala que el acceso a los 
servicios de la Biblioteca Pública 

debe ser gratuito y que ha de ser 
financiada por el Estado y las au- 
toridades locales fue seguida por 
los aplausos de una parte de los 
asistentes, y el turno de preguntas 
fue copado en su mayor parte por 
cuestiones relativas a la financia- 
ción de las Bibliotecas Públicas. 

Giappiconi. de la Biblioteca Mu- 
nicipal de Fresnes. fue claro en su 
proposición: "Conviene recordar 
que la prosperidad económica de- 
pende estrechamente de la forma- 
ción inicial y permanente. ámbito 
donde las bibliotecas desempeñan 
o deben desempeñar un papel im- 
portante. Sacrificar la biblíoteca en 
nombre del pragrnatismo o de la ne- 
cesidad inmediata, llevaría a olvidar 
no solamente las bases mismas de 
la idea democrática, sino a compro- 
meter los progresos de los paises ri- 
cos, desperdiciar los inmensos re- 
cursos intelectuales de los países 
del Este y condenar a los paises po- 
bres a la miseria y al caos. 

En consecuencia es fácilmente 
concebible que los beneficios de la 
información y de la cultura deben 
ser accesibles a todos. tanto en un 
sentido de justicia social como en 
el interes bien entendido de la na- 
ción que debe buscar el aporte de 
todos los talentos. Es por ello que, 
recordando que la biblioteca es 
una institución de interés publico 
financiada por los fondos públicos, 
las tarifas no pueden ser mas que 
marginales y no deben en ningún 
caso obstaculizar el desarrollo de 
la lectura ni el libre acceso a la 
cultura y a la información. 

Por estos motivos. el Manifiesto 
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debe reafirmar la necesidad de 
preservar la existencia, el desarro- 
llo y el libre acceso a las biblio- 
tecas sea cual sea la coyuntura 
económica. Es lo que acaban de 
hacer los parlamentarios de Fin- 
landia que, especialmente en este 
último aspecto, en un país dura- 
mente tocado por la crisis y que 
cuenta con un 18'5% de parados, 
han decidido por una mayoría de 
164 votos sobre 200 que el présta- 
mo de las colecciones de las biblio- 
tecas públicas debe seguir siendo 
gratuito". 

Pero no todas las apreciaciones 
eran tan explícitas en este ámbito. 
Así. Rémi Sagna, director de las 
Artes. las Letras y Bibliotecas de 
Senegai, me señalaba, una vez ter- 
minado el Congreso, su  participa- 
ción en Guimaraes: "Los comenta- 
rios que yo he expuesto iban 
dirigidos a señalar la necesidad, 
en el caso de nuestros países, de 
una participación popular para el 
funcionamiento de nuestras biblio- 
tecas. Yo estoy por la gratuidad de 
las bibliotecas pero creo que en si- 
tuaciones como la nuestra la parti- 
cipación popular es imprescindi- 
ble. Algún asistente me ha 
recriminado seAalándome que pa- 
recia que mi discurso, era un dis- 
curso occidental. Pero no, ni he 
hecho mis estudios en el extranje- 
ro, ni he vivido en Francia, ni na- 
da: soy aíricano. Cuando voy a vi- 
sitar las bibliotecas en las regiones 
rurales de mi pais. que práctica- 
mente son todas, lo que hago con 
mucha frecuencia. yo no voy a alo- 
jarme a los hoteles, como aquí. No- 
sotros nos vamos a las chozas, tra- 
bajamos codo con codo con los 
responsables de las bibliotecas de 
la zona, vivimos con cllos, intenta- 
mos con nuestros escasísimos re- 
cursos desarrollar algo. Conozco 
bien la situación de mi país y por 
eso he insistido. hasta que al frnal 
me he cansado, de que estoy total- 
mente por la gratuidad de las bi- 
bliotecas públicas pero que, en 
condiciones concretas como la 
nuestra. es necesaria una partici- 
pación popular". Momento de re- 
cordar mi última visita a Dakar, 
cuando leí en un periódico local 
que en el rascacielos que agrupa a 

Diversas cuestiones fueron 
una y otra vez discutidas: 

la gratuidad de las bibliotecas 
públicas; la posibilidad de 

elaborar un solo Manifiesto 
o de realizar dos; el impacto 

de las nuevas tecnologías; 
la relación entre educación 

y bibliotecas públicas ... 

gran parte de los ministerios no 
funcionaba el ascensor desde ha- 
cía ya vanas semanas porque no 
había presupuesto para su repara- 
ción, o las palabras del presidente 
de IFLA, Wedgeworth, sobre el te- 
mor existente a que las zonas más 
ricas del mundo se concentren en 
sus propios problemas, y no haya 

e 

ni recursos ni tiempo para el mun- 
do en vías de desarrollo. 

LAS RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones elaboradas 

en Cuimaraes, para la inclusión 
en el Manifiesto, además de la ya 
referida a la gratuidad de las bi- 
bliotecas públicas. expresaban los 
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"Los parlamentarios de Finlandia, en un país duraniente tocado por la crisis y que 

cuenta con un 18'5% de parados, han decidido por una ~nciyoría de 164 votos 

sobre 200 que el préstanzo de las colecciones de las bibliotecas públicas debe 

seguir siendo gratuito" (Giappiconi) 

siguientes principios: el derecho al 
conocimiento, la cultura y la edu- 
cación es un derecho humano bá- 
sico: los deberes principales de la 
biblioteca pública son los servicios 
de información, cultura y educa- 
ción permanente; libre acceso a to- 
dos los miembros de la comuni- 
dad: el derecho a conocer incluye a 
todos los miembros de la comuni- 
dad (tengan o no algún tipo de dis- 
capacidad); los servicios de las bi- 
bliotecas públicas deben incluir 
todos los soportes de información 
apropiados: las colecciones deben 
seleccionarse atendiendo a normas 
de calidad y de acuerdo con las de- 
mandas locales; las colecciones 
deben reflejar las tendencias ac- 
tuales en todas sus diversidades: 
los servicios de bibliotecas púbii- 
cas deben ser apoyados por una 
legislación especifica y por el desa- 
rrollo de estrategias nacionales y 
estrategias culturales: la lucha 
contra el analfabetismo y la ayuda 
a la lectura deben ser estimuladas; 
los servicios destinados a niños y 
jóvenes deben ser desarrollados: la 
importancia de las nuevas tecnolo- 
gías debe ser incluida de una ma- 
nera general, aceptando la varie- 
dad de circunstancias diferentes, 
según sean paises desarrollados o 
en vías de desarroilo: el estableci- 
miento de redes locales, nacio- 
nales e internacionales. entre 
diversos Upos de bibliotecas. inclu- 
yendo las escolares. debe ser enfa- 
tizado. 

ESTRATEGIAS PARA SU DIFUSI~N 
Estas recomendaciones tomarán 

cuerpo formal. serán redactadas. 
este otoño. Los siguientes pasos a 
dar serán la presentación del Ma- 
nifiesto en el Congreso de la IFLA 
de La Habana (1994) y en el Con- 
sejo General de la Unesco, para su 
adopción por el Programa General 

de Información (PGI) de esta insti- 
tución. A partir de ese momento 
una etapa. al menos tan dura co- 
mo la de la redacción. se abrirá: la 
difusión del Manifiesto. 

El Seminario de Guimaraes apor- 
tó algunas ideas para difundir lo 
más extensamente posible el Mani- 
fiesto. Tras su traducción a todas 
las lenguas posibles. se piensa reaü- 
zar vídeos de promoción con ejem- 
plos extraídos de diversas regiones. 
presentaciones del Manifiesto en 
numerosas bibliotecas. articulas in- 

troductorios al tema que se envia- 
rían a todas las Bibliotecas Nacio- 
nales y asociaciones profesionales. 
reuniones destinadas a politicos, 
presentación en foros regionales y 
subregionales donde se introduzca 
el concepto de biblioteca pública. 
una introducción al Manifiesto di- 
rigida a los estudiantes de biblio- 
teconomía y documentación.. . 

Todas estas actividades se espe- 
ran realizar no sólo durante el año 
1995 sino que se prolongarb en 
años sucesivos. 

PROGRAMA A MEDIO PLAZO 1992-1997 

Sección de Bibliotecas Públicas 
OBJETIVOS GENERALES 

Los fines de la Sección 
son desarrollar todas las tew 
tativas que permitan la crea- 
ción de un servicio de biblio- 
teca pública en todos los 
medios, el estudio de los o b  
jetivos y de la política de ese 
servicio, de su concepción 
teórica y de sus realizaciones 
prácticas, de sus normas y 
técnicas, de acuerdo con los 
grupos profesionales de IFLA 
a los que les atañe. 

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO 
@ Organizar seminarios so- 
bre la politica de las biblio- 
tecas públicas, sobre todo 
en los países en desarrollo, 
con una atención particular 
sobre las alternativas que 
pueden conducir a un au- 
mento de creaciones de bi- 
bliotecas públicas. 

m ldentificar los paises 
que han combatido con éxi- 
to el analfabetismo funcio- 
nal, y redactar recomenda- 

ciones para uso de las bi- 
bliotecas públicas implica- 
das en la lucha conira el 
analfabetismo. 
' Proponer una revisión del 
Manifiesto de las Bibliotecas 
Públicas de la Unesco 
(1972) donde aparezcan las 
últimas evoluciones. 
' Hacerse cargo de los tests 
del manual de la Unesco so- 
bre Mesure des pedoriman- 
ces des bibliothtiques publi- 
ques con un acento 
particular sobre los paises 
en desarrollo. 

Promover el uso eficaz de 
las tecnologías de la infor- 
mación en los servicios de 
bibliotecas públicas. 
* Desarrollar un proyecto pi- 
loto en un pais en desarro- 
llo, fundado en la encuesta 
basada sobre la información 
en comunidades rurales. 
' Examinar la participación 
de los usuarios en una se- 
lección de paises y estable 
cer recomendaciones sus- 

ceptibles de ayudar a las bi- 
bliotecas públicas en la m& 
vilizacion de los usuarios. 
' Redactar recomendacio- 

nes sobre las buenas prácti- 
cas concernientes a la pues- 
ta en servicio eficaz de 
documentos multimedias en 
las bibliotecas públicas. 
' ldentificar el papel de la 
biblioteca pública en la 
puesta a disposición de in- 
formaciones sobre el mundo 
de los negocios, y realizar 
recomendaciones para tales 
servicios. 
' Estudiar el papel de la bl- 
blioteca pública en la educa- 
ción escolar y extraescolar. 
' Estudiar la mejor manera 
para las bibliotecas públicas 
de suministrar un conjunto 
de servicios, eficaces a me- 
nor costo, para el acceso a 
documentos poco solicitados 
a nivel nacional e internacio- 
nal incluido la redistribución 
de documentos en exceso 
para un sistema en red. 
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RESOLUCIÓN SOBRE LA DESTRUCCIÓN 
DE BIBLIOTECAS EN CROACIA Y 

EN LA SESIÓN DE 
CLUSURA DEL 
CONGRESO 
IFLA193 LOS 
ASISTENTES 
ACORDARON 
POR UNANIMIDAD 
LA APROBACI~N 
DE LAS 
SIGUIENTES 
RESOLUCIONES: 

CONSIDERANDO, 
la destrucción de bibliotecas en Croacia y Bosnia-Hemgovha continua desde el verano de 199 1, y; 

CONSIDERANDO. 
la Biblioteca Nacional y Universitaria de Bosnia-Heizegwina en Sarajevo fue destruida el 26 de 
agosto dc 1992. y; 

CONSIDERANDO, 
bibliotecas escolares, púbiicas, cientííicas y universitarias fueron atacadas o completamente des- 
truidas en Croacia y Bosnia-HerzegoWla, y; 

CONSIDERANDO, 
la Biblioteca del Centro intemniversitario de Dubravnik cuya colección que ha sido cuidadosa- 
menk desarrollada por colegas de las bibliotecas universitarias americanas, ha sido destruida. y; 

CONSIDERANDO. 
la destrucción de iglesias católicas. mezquitas musulmanas, que contenían registros parroquiales. 
bibliotecas monásticzs y documentos en Croacia y Bosnia-Heraqplm minando la estructura de 
archivos de la sociedad: ahora. por consiguiente 

RESOLVEMOS, 
que la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotems condene esta violación del Artículo 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas: y, darle difusión 

RESOLVEMOS. 
que la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas expresa su continuado soporte y 
solidaridad con nuestros colegas en Croacia y Bosnia-Herzegavina en sus esfuerm por restaurar 
el acceso a la inlomiadón; y, darle difusión 

RESOLVEMOS, 
que copias de esta resolución sean enviadas a las Naciones Unidas, UNESCO. W.H.O.. miembros 
asociados a IFLA, el Arüculo 19 y al Centro internacional de Censura 

00. PATROCINADORES: American  libra^ Associatfon Assoclatlon for Research Llbmrles. Speciai LLbwIes  

Associatlon MedLcal Librarles Association. Russian Federation oJLibray Assoclanon and Socicties. Nonuegian 

iibrary Associatlm. Estonian Library Assoclation. American Association of lau> Libraries. Wrwy As- 

soaalion oJ lhe Unüed KLngdorn Estonlan National Lfbmry. Yale Unlwrsüy Ubwy 
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ALGODELOQUE 
AL11 SE DIJO 

F e d e r i c o  Mayor -goza. di- 
rector general de la Unesco. en la 
sesión inaugural: "Una de las dis- 
paridades más fundamentales (y 
peligrosas), en el mundo actual, es 
la desigualdad en el conocimiento. 
Y si queremos detener la progresi- 
va polarización de nuestro mundo 
entre los que poseen y los que no, 
la tendencia inexorable hacia nive- 
les de población insostenibles, la 
progresiva degradación del medio 
ambiente humano; si queremos 
darnos cuenta del tremendo po- 
tencial que para el bienestar colec- 
tivo e individual, representan los 
recursos humanos insuficiente- 
mente desarrollados, entonces de- 
bemos idear métodos mucho más 
efectivos para el intercambio inter- 
nacional de conocimientos y expe- 
riencias. 

Las bibliotecas juegan aquí un 
papel esencial. no únicamente co- 
mo fuentes de información sino 
también como contextos de educa- 
ción y aprendizaje. Plinio escribió 
del fundador de una de las prime- 
ras bibliotecas públicas de Roma: 
"Ingenia hominum rem publicam 
fecit" (El convirtió el talento de los 
hombres en un bien público). La 
biblioteca. en todas sus formas. 
pública e institucional. general y 
especializada. es aún un lugar de 
reunión único de las mentes. un 
foro de saber que trasciende el es- 
pacio y el tiempo, la primera y mas 
fundamental forma de educación a 
distancia. Por la multiplicidad de 
puntos de vista que encarna, tam- 
bién representa una valiosa lec- 
ción de pluralismo. democracia y 
tolerancia. 

Por supuesto son muchas las 
barreras a la libre circulación de la 
información: económicas. técnicas, 
socio-culturales, legales, políticas, 
fisicas, funcionales. Sin embargo. 
el mayor impedimento a nivel 
mundial es el analfabetismo, que 
afecta a uno de cada tres adultos 
en los paises en vías de desarrollo, 
y a dos de cada tres en los paises 
menos desarrollados. Evidente- 
mente. sena vital que las biblio- 
tecas y servicios de información 
asociasen sus esfuerzos para ex- 
tender la alfabetización. particu- 
larmente entre las mujeres y ni- 
ñas, que representan el 60% de los 
analfabetos en los países en vías 
de desarrollo. En general, las bi- 
bliotecas deberían esforzarse espe- 
cialmente en ofrecer respuestas a 
las necesidades específicas de la 
comunidad. y no en menor grado. 
en ofrecer actividades innovadoras 
de expansión bibliotecaria que per- 
mitan a las poblaciones rurales de 
los paises en vías de desarrollo. 
disfrutar de su derecho a la infor- 
mación básica. Los bibliotecarios 
deberían tener un interés por de- 
sarrollar su  función educativa en 
una gran variedad de contextos 
profesionales y sociales. 

Otro problema fundamental con 
el cual la biblioteca se ha de en- 
frentar (estrechamente relacionado 
con el crecimiento del analfabetis- 
mo funcional en el mundo indus- 
trializado) es el eclipse parcial de 
la palabra escrita por parte de 
otras formas de comunicación más 
inmediatas. (...) 

K b e r t  Wedgerorth. pmsi- 
dente de IFLA. en la sesión inau- 

gural: "[ ...) Aún así, tal como se de- 
mostrará en esta conferencia, exis- 
ten serios obstáculos en el camino 
hacia la biblioteca universal. El 
coste de la información, la censura 
y la ignorancia respecto a lo que es 
accesible. continúan privando. a 
una parte importante de la pobla- 
ción mundial. de la información 
que necesita y desea. 

Debido a que más del 65% de la 
producción conocida de libros íy 
porcentajes aún más altos en el 
caso de las películas. vídeos y dis- 
q u e t e ~  de ordenador), se origina en 
el mundo industrializado y se ven- 
de en divisas fuertes. el coste es el 
principal obstáculo al libre acceso 
a la información. Para personas o 
bibliotecas que pueden permitirse 
comprar libros extranjeros. el ac- 
ceso a divisas extranjeras es un 
obstáculo. Las traducciones de li- 
bros y software, u otras adaptacio- 
nes al mercado local, también pue- 
den aumentar su coste. 

Se han utilizado una serie de 
medidas para reducir el precio 
de los libros y otros materiales, 
pero la persistencia de la rece- 
sión económica mundial ha em- 
peorado el problema. especial- 
mente en los países menos 
desarrollados. No obstante. las 
ediciones baratas o para estu- 
diantes de los clásicos ponen es- 
tas obras al alcance de su  mer- 
cado potencial. Por ejemplo, el 
gobierno español ha apoyado y 
ayudado a las editoriales de Bar- 
celona y Madrid, a publicar edi- 
ciones baratas de los clásicos de 
la literatura española del Siglo de 
Oro, dirigidas a los pueblos de ha- 
bla hispana de América. Mejor to- 
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davía. el gobierno español apoya 
más ventas de libros a crédito que 
quizás ningún otro gobierno en el 
mundo. Este es el tipo de política 
de información que todos debería- 
mos estimular. (. . .) 

Los dramáticos cambios sociales 
y políticos que han barrido el 
mundo han tenido un gran impac- 
to sobre IFLA. Principalmente, co- 
munidades bibliotecarias bien 
subvencionadas de la Europa cen- 
tral y oriental, han visto como las 
ayudas que recibían de sus gobier- 
nos casi desaparecían entre pro- 
fundas reestructuraciones socia- 
les. (...) 

Uno de los grandes dilemas que. 
en un futuro próximo, tendremos 
las organizaciones internacionales, 
es como prestar asistencia a nues- 
tros miembros en los países indus- 
trializados, sin ignorar al mismo 
tiempo nuestras responsabilidades 
con los países en vías de desarro- 
lio. incrementadas en los últimos 
años debido a la recesión económi- 
ca. Existe el temor que las zonas 
mas ricas del mundo se concen- 
tren en sus  propios problemas, y 
no haya ni recursos ni tiempo so- 
brantes para el mundo en vías de 
desarrollo. Permítanme asegurar- 
les que IFLA no abandonará sus 
más amplias responsabilidades. 
L..) 

Tal como pueden ver, las inten- 
ciones de IFLA son: estimular el 
aumento de sus miembros en 
áreas poco representadas, aprove- 
char cualquier oportunidad para 
recuperar miembros en países in- 
dustrializados clave, al mismo 
Uempo que se continúa extendien- 
do la planificación en comunida- 
des bibliotecarias en vías de desa- 
rrollo. Para poder financiar estos 
esfuerzos hemos iniciado ciertas 
economías, y estamos buscando 
activamente una mayor participa- 
ción de las organi7aciones provee- 
doras de productos y servicios al 
mundo bibliotecario. Estas estrate- 
gias serán más claras a medida 
que avance la década, en los futu- 
ros congresos. que concentrarán 
su atención sobre nuestras activi- 
dades en las zonas de Turquía. se- 
de del congreso de 1995, y China. 
sede del congreso de 1996. (...)" 

C a r m e n  Alborch. mlnistra de 
Cultura, en la sesión inaugural: 

" (.. .) Tienen ustedes el privilegio 
de trabajar con uno de los produc- 
tos mágicos creado por los hom- 
bres. Son ustedes sus guardianes 
pero quisiera pedirles que fueran 
también sus mensajeros y orácu- 
los. Enseñen a amar los libros, el 
placer de tocarlos y contemplarlos 
como objetos, el de descubrir en 
ellos los mundos reales, ficticios y 
fantásticos creados por los hom- 
bres a lo largo del tiempo. 

Convirtamos a las bibliotecas en 
centros vivos de información y 
transmisión de los conocimientos 
a los ciudadanos, de modo que en 
los libros. como escribió Carles 
Salvador en su Biblioteca "mai no 
perden la frescor les fulles". Sea- 
mos atrevidos como Prometeo y 
hagamos realidad "el sornni de 111- 
bertat" que poetizó Salvador Es- 
priu y entreguemos a los hombres 

lo que constituía el privilegio de las 
minorías y hagámoslo seguros de 
que no recibiremos el castigo sino 
el premio de haber cumplido con 
nuestro deber. 

Muchos han sido los pasos da- 
dos en España en los últimos af~os 
en esta dirección. Desde la instau- 
ración de la Democracia, las bi- 
bliotecas han sido uno de los ins- 
trumentos básicos de la nueva 
cultura española, que se asienta 
sobre los principios democráticos 

de solidaridad y convivencia, sobre 
el diálogo que exige nuestra reaii- 
dad plural en lo lingüístico y cul- 
tural, y sobre los valores primor- 
diales de la creación y la 
investigación. 

La política del Ministerio de Cul- 
tura seguirá teniendo como funda- 
mento estos valores y como objeti- 
vo el fomento de la lectura. Para 
ello, potenciará las bibliotecas, ar- 
chivos y centros de documentación 
e integrará los fondos biblio- 
tecarios e informativos de esas ins- 
tituciones en grandes redes de al- 
cance mundial. (. ..)" 

Federico iixíiier. director ge- 
neral del Libro y Bibliotecas, en 
rueda de prensa, en respuesta a la 
pregunta formulada por EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA sobre las lí- 
neas de acción que a corto y medio 
plazo piensa desarrollar la Direc- 
ción General del Libro y Biblio- 
tecas en el ámbito de las biblio- 
tecas públicas. teniendo en cuenta 
que, según los datos publicados 
por el Ministerio de Cultura [véase 
Equipamientos, prácticas y consu- 
mos culturaies de los españoies, 
editado en 19911. sólo un 11'2% de 
las personas mayores de 18 años 
declara haber acudido al menos 
una vez, en el periodo de un año. a 
alguna biblioteca (pública, univer- 
sitaria, especializada...), de los que 
a s u  vez un 47'1% afirman que 
usan la biblioteca para leer o estu- 
diar sus propios libros siempre o 
la mayoría de las veces que acu- 
den a la biblioteca, y cuando no 
llega al 4% la población adulta es- 
pañola que haya tomado más de 6 
libros en préstamo en el periodo de 
un año: "Se están haciendo esfuer- 
zos fundamentalmente en dos Ór-  

denes: el primero de ellos es el de 
construir nuevas bibliotecas públi- 
cas. modernas. dignas, en aquellos 
lugares donde históricamente las 
bibliotecas se habían mantenido 
en unos edificios que no reunían 
las condiciones mínimas acepta- 
bles y. como usted sabe, en los ú1- 
timos años en España se han 
construido o renovado 33 biblio- 
tecas provinciales. quedan otras. 
hasta 52, que tendremos que en- 
carar en los próximos aiios. 
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Otro esfuerzo que se está reali- 
zando dentro del ámbito compe- 
tencial del Ministerio de Cultura 
es, desde luego, la informatización 
de las Bibliotecas Públicas del Es- 
tado. En estos momentos hay in- 
formatizadas unas 35 o 36 y al 
mismo tiempo estamos intentando 
poner en pie. próximamente. un 
mecanismo que permita la cone- 
xión en línea entre las bibliotecas 
que dependen del Estado. Usted 
ha planteado. en unos términos 
crudamente estadísticos. una si- 
tuación de las bibliotecas en Espa- 
ña, pero me parece que también 
deberiamos poner en el otro lado 
de la balanza, no solamente la ra- 
diografía que usted ha hecho. so- 
bre cuyos datos no quisiera siquie- 
ra entrar a matizar. sino mas bien 
que analizáramos cual ha sido el 
proceso. En mi opinión. los fenó- 
menos históricos conviene verlos 
como resultado de un proceso. Lo 
que sí quisiera consignar es que si 
nuestro país ha tenido tradicional- 
mente un gran retraso en el campo 
de las bibliotecas. es cierto que ha 
hecho , en los últimos años, un es- 
fuerzo considerable que se traduce 
en los datos que daba al principio. 
Y además, y parece que consignar- 
lo es de justicia porque es señalar 
el buen camino, no es  un esfuerzo 
del Ministerio exclusivamente sino 
que es un esfueno de las Comuni- 
dades Autónomas y de las admi- 
nistraciones locales. Porque cree- 
mos que el movimiento de creación 
de bibliotecas ha de ser un movi- 
miento que se enraice profunda- 
mente en la propia sociedad. 

En efecto, lo que usted dice pue- 
de ser cierto, pero también es ver- 
dad que los crecimientos que se 
han experimentado han sido nota- 
bles. En el campo de las biblio- 
tecas públicas dice el instituto Na- 
cional de Estadística que ha 
aumentado en un 96%. desde 
1982. el número de bibliotecas. 
Queda mucho camino por reco- 
rrer. En ese sentido. el atraso de 
España es un atraso histórico. 

Respecto a los datos que daba 
usted sobre la lectura me gustaría 
matizar. En nuestro país estamos 
habituados a decir que se lee poco. 
Yo creo que no es cierta esa a&- 

mación. Desde el punto de vista de 
la producción de libros. España se 
encuentra en el tercer puesto entre 
los paises de la Comunidad Euro- 
pea, con 50.000 títulos. Desde el 
punto de vista de los ejemplares 
que se  editan estamos hablando 
de 215 millones de ejemplares. Y 
desde el punto de vista de la lectu- 
ra estarnos hablando de una pobla- 
ción no lectora del 42% o, si ustedes 
quieren. una población lectora del 
58%. La media europea, si no re- 
cuerdo mal, está en el 390h de no 
lectores. Nos queda todavía camino 
por recorrer. hay que hacer esfuer- 
zos para ello, y esfuems en el que 
hay que movilizar a todas las Admi- 
nistraciones y, sobre todo, al siste- 
ma educativo y a todos aquellos que 
tenemos la fortuna de trabajar con 
los libros y la lectura. 

En estos momentos la lectura no 
es sólo símbolo de cultura sino 
que también, en una sociedad en 
que se recibe una información a 

R. WEDGEWORTH: 
"El c-ostc c J s  c.1 principal 

obstcículo al libre acceso 
a la información " 

chorros, una información normal- 
mente fragmentaria a través de lo 
audiovisual. es importante para la 
formación de la conciencia ciuda- 
dana. de la conciencia personal. 
acercarse a los libros". 

A lo que Miguel Jim6ncr. 
presidente del Comité ejecutivo del 

Congreso IFLA'93. sefialó: "Quisie- 
ra añadir una cosa más para re- 
saltar, como decía Federico Ibáñez. 
que el atraso entre comillas con 
los modelos con los que siempre 
nos comparamos, que siempre 
suelen ser los mejores, es  un atra- 
so de cien años. En este caso, de- 
cir un retraso secular no es una li- 
cencia poética. Pero. además de 
resaltar los esfuerzos que ha seña- 
lado el director general para recu- 
perar ese atraso. quisiera también 
resaltar que hay otros sectores de 
las bibliotecas, las bibliotecas uni- 
versitarias y especializadas. donde 
la situación no es tan pesimista y 
donde además se ve muy clara- 
mente el avance comparativo. el 
crecimiento comparativo con otros 
paises de la Comunidad Europea. 
Recientemente se ha publicado un 
estudio que hizo la Comunidad 
Europea en 1991. LIB 2 Update. 
en el cual se comparan doce inves- 
tigaciones hechas por separado so- 
bre la automatización de las biblio- 
tecas en los doce países. En él se 
pone de manifiesto que España 
ocupa una posición. digamos. in- 
termedia entre países que tienen 
esa tradición bibliotecaria de cien 
años. como el Reino Unido. o pai- 
ses con una renta per cápita mu- 
cho más alta que España (Holan- 
da, Dinamarca ...) y con un tamario 
fisico reducido, y los paises menos 
desarrollados de la Comunidad. 
España está a la altura de países 
como Francia o Italia. 

Pero lo que quizás es más intere- 
sante es que en el afio 1987 se pu- 
blicó el precedente de estos doce 
estudios. que fue el estudio origi- 
nal LIB 2. y en la reunión que se 
hizo para poner en común el se- 
gundo estudio de 1991, en Luxem- 
burgo. una de las cosas sobre las 
que se llamo la atención era el 
avance de la automatización de las 
bibliotecas en el caso español. La 
diferencia de posición relativa de la 
informatización de las bibliotecas 
españolas entre 1987 y 199 1. un 
periodo relativamente corto pero 
muy intenso en el desarrollo de las 
bibliotecas en España. fue clara- 
mente vista por los observadores 
europeos de la Dirección General 
XIII (DGXIII)." 
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Salvador Giner. sociólogo del 
CSIC, en la conferencia inaugural 
titulada La Biblioteca Universal: 
"( ...) Las bibliotecas están basadas, 
en Última instancia, en la pura cu- 
riosidad y en la necesidad de mejo- 
rar el arte de la vida aprendiendo 
de otros, pasados y presentes, es- 
pecialmente si no comulgan con 
nuestras ideas o su experiencia di- 
fiere radicalmente de la nuestra. 
Estas afirmaciones quedan demos- 
tradas por el hecho de que. como 
ya lo fueron en el pasado, las bi- 
bliotecas son amenazadas y even- 
tualmente destruidas cuando las 
tribus regresan y brota la barbarie. 

(...) Los problemas técnicos invo- 
lucrados en unir los puntos más 
recónditos de la tierra por medio 
de una red informática con biblio- 
tecas y archivos electrónicos como 
puntos nodales, aunque conside- 
rables. se convierten en casi insig- 
nificantes frente a los problemas 
políticos y morales. Los aspectos 
técnicos de una biblioteca univer- 
sal exigen empeño, experiencia, in- 
ventiva y un (generoso ) presu- 
puesto. Los aspectos intelectuales, 
por su parte, implican visión, bue- 
na  voluntad, determinación en su- 
perar a la propia tribu. y un deseo 
mayor si cabe en combatir las ac- 
tuales desigualdades del nuevo or- 
den global. Si la biblioteca univer- 
sal no colabora en reemplazar el 
"nuevo orden mundial" por uno 
menos bárbaro, habrá fracasado 
en toda la línea. Podemos, posible- 
mente, unir el mundo entero por 
cable y, con todo. evitar habilido- 
samente los problemas culturales, 
cognitivos y morales que realmente 
deberían importar, ya que es evi- 
dente que los frutos de la tecnología 
mundial, una tecnocultura y tecno- 
lenguaje transnacionales. no son 
suficientes para la transformación 
de proceso actual de globaiización 
en uno orientado hacia mayor h- 
ternidad e idealismo. Se Irata. a pe- 
sar de todo, de una innovación 
bienvenida, ya que es un recurso re- 
lativamente barato y ecológico, per- 
fectamente apropiado para las so- 
ciedades más pobres (pobres tanto 
en términos de riqueza material, co- 
mo de capital humano). necesita- 

das de la emancipación respecto a 
los poderes imperiales. 

Si la biblioteca universal es vista 
como compañera de viaje de las 
asimetrias del poder mundial, ha- 
brá ayudado a consolidarlas. Por 
suerte. hay signos de que los bi- 
bliotecarios son conscientes de es- 
te riesgo. y bastantes de ellos es- 
tán llevando a cabo grandes 
esfuerzos para demostrar que la 
biblioteca universal no debe ame- 
nazar culturas y subculturas con- 
cretas. Así, el programa "Memory 
of the world" impulsado por la 
UNESCO y en el que está compro- 
metida la IFLA, es prueba de esto. 
Aumentando la accesibilidad a los 
documentos mediante los recursos 
audiovisuales. se abren a un pú- 
blico mucho más amplio tesoros 
que anteriormente se conservaban 
en secreto, con el socorrido pretex- 
to de que su  conservación física 
aconsejaba no exponerlos a la con- 
sulta pública. Proyectos como la 

F. IBANU: 
"En nuesri-o puís estamos 

huhiruudos n decir que se lee 
poco. Yo creo que no es cierta 

esu ufirmclción " 
"Memory of the world, ayudados 
por la tecnología. son puntas de 
lanza de una revolución cultural: 
la de la accesibilidad democrática 
a la "alta" cultura para no tocar el 
tema del rescate de los documen- 
tos artísticos, históricos y cogniti- 
vos. sujetos a los desastres natu- 
rales y a los provocados por la 
mano del hombre. 

(...) El índice de Libros Prohibi- 
dos, la censura política, los rituales 
de quema de libros en la Alemania 
nazi, condenas de muerte en la ac- 
tualidad contra escritores que desa- 
fian una fe religiosa según la defii- 
ción de un clero, son únicamente 
algunos de los ejemplos más conoci- 
dos de fuerzas modernas que cons- 
piran contra el sueno ilustrado y li- 
beral. Pero tales fuerzas son 
pequefías y débiles si las compara- 
mos con las nuevas formas de anal- 
fabetismo computadorizado y de 
atontamiento causado por los me- 
dios de comunicación que han sido 
imprevistamente desencadenadas 
sobre nosotros. He de confesar que 
no sé cómo pueden los biblio- 
tecarios combatir eficientemente es- 
tos males, si bien parece obvio que 
no son los únicos profesionales o 
ciudadanos que han de ser requeri- 
dos para oponerse al desastre inmi- 
nente. 

Hay algo, empero, de lo que uno 
puede estar completamente seguro: 
los bibliotecarios. gracias a la biblio- 
teca universal, podrán ayudar a la 
Humanidad a desarrollar un sentido 
de ciudadanía mundial. La ciudada- 
nía es una institución basada en 
dos elementos: representación y 
participación. Las bibliotecas ya nos 
representan. son testigos de nues- 
tros logros y guardianes de nuestra 
civilización. Pero nada son si no 
compartimos su vida; participando 
en ellas, participamos en la huma- 
nidad. Y una red universal de cono- 
cimiento e información puede unir- 
nos mucho más estrechamente que 
el punto de vista -de segunda mano 
y siempre filtrado- que la televisión 
ofrece. En el pasado. el acceso a las 
bibliotecas públicas era parte de los 
derechos de cada ciudadano: la par- 
ticipación en el conocimiento era 
equivalente a participación en el 
gobierno. Las primeras bibliotecas 
públicas fueron abiertas en este es- 
píritu, como parte del programa de 
emancipación humana, nada me- 
nos. Nosotros tenemos la responsa- 
bilidad de hacer que este espíritu 
continúe inspirando la biblioteca 
universal. y que nuestras escuelas 
enseñen a los jóvenes a entrar en 
ellas o a usarlas. en una forma inte- 
ractiva, educada y creativa. L..)" 





ALGO DE LO QUE 
A l L /  SE HIZO 

En el Congreso IFLA'93 se pro- 
gramaron 210 sesiones, contando 
26 de ellas con participación espa- 
ñola. La sesión sobre bibliotecas 
cartográficas y de geogdia es la 
que mas ponencias españolas re- 
cogió. El bloque dedicado a Cata- 
luña y los servicios a catalanopar- 
lantes fue también uno de los ejes 
temáticos más sólidos. 

El control bibliográfico fue el re- 
ferente de tres conferencias espa- 
ñolas que desarrollaron algunos de 
los aspectos más técnicos de la 
disciplina. 

en FESABID (Federación Española 
de Asociaciones de Biblio- 

teconomía y Documentación) apro- 
vechó la celebración del Congreso 
IFLA para otorgar los premios de la 
segunda convocatoria al "Estudio y 
la Investigación", dotados con 
500.000 pesetas al de "Modaiidad 
Profesional" y 150.000 para el de 
"Fin de Estudios". 

El premio Profesional recayó en 
el trabajo presentado por Carmen 
Díaz Carrera, de la Universidad 
Carlos 111, de Madrid, con un estu- 
dio sobre la interrelación existente 
entre lingüística e informatica bajo 
el titulo Panorama de las indus- 
trias de la lengua El estudio se 
centra. en su  primera parte, en los 
productos lingüísticos necesarios 

para los centros de información y. 
en la segunda, se expone un pro- 
yecto metodológico destinado a la 
elaboración de un macrodicciona- 
rio. 

Por lo que se refiere al premio a 
la modalidad "Fin de Estudios" re- 
cayó en el trabajo presentado por 
Jordi Serrama, de la E. U. de Bi- 
blioteconomía y Documentación 
"Jordi Rubió", de Barcelona. Dicho 
trabajo, titulado Empresas españo- 
las de servicios en el ámbito de la 
Archivística, Biblioteconomía y Do- 
cumentación, presenta u n  trabajo 
de campo entre las empresas espa- 
ñolas dedicadas a esos servicios, 
analizando s u  tipología, así como 
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El control bibliográfico fue el referente de tres conferencias españolas que 

desarrollaron algunos de los aspectos más técnicos de la disciplina. 

las características de los servicios 
y productos que ofrecen. y un per- 
ñl del personal que integra sus 
plantillas. 

b Tres dias antes del Congreso, 
la ONCE organizó en Barcelona la 
anual Reunión de i3xjwrto.s sobre 
Servicios Bibliotecarios para Cie- 
gas. reuniendo a 80 repre- 
sentantes de 25 países en el Cen- 
tro de Recursos Educativos Joan 
Amades. El programa de las joma- 
das. convocadas por la Sección de 
Bibliotecas para Ciegos (SLB) de la 
IFLA, centró la atención de los 
asistentes en las últimas aporta- 
ciones tecnológicas para la pro- 
ducción bibliográfica y acceso a la 
cultura para ciegos. la producción 
de libros para niños y la actual le- 
gislación sobre Derechos de Autor. 
Este último fue el tema culminante 
y más debatido. Aunque España 
goza actualmente de una legisla- 
ción muy favorable en cuanto a la 
exención de pagos de derechos de 
autor en las grabaciones sonoras y 
transcripciones en braille. no es el 
caso de otros países europeos co- 
mo Dinamarca e Inglaterra o como 
EE.UU., en donde las leyes son 
muy rígidas y amparan más al edi- 
tor que al usuario. La postura de 
la ONCE es  clara y así lo señala en 
el editorial del número. correspo- 
diente a septiembre, de su revista 
Perfiles. titulado "Un servicio. no 
un negocio": "(..J. La Comunidad 
Europea ha aprobado una directi- 
va para que sus miembros cum- 
plan con el pago de los derechos 
de autor de la producción de libros 
tanto en sistema braille. grabación 
de cintas o cualquier otro método 
de difusión para las personas cie- 
gas. Hasta ahora la mayoría de los 
países estaban exentos de tales 
obligaciones por considerarse un 
servicio, ya que no existía una 
transacción económica. 
La ONCE. sin negar los derechos 

de los autores para el recibo de los 
beneficios que les correspondan. 

según lo legislado a nivel general, 
sí se opone a dicha obligación en 
el caso de la producción de esas 
obras destinadas a las personas 
ciegas. Está más que demostrado 
que la producción de libros en los 
ya mencionados soportes para cie- 
gos son una prestación social en 
tanto en cuanto se trata de tiradas 
puramente testimoniales, se cobra 
al usuario el coste de producción y 
no hay ningún tipo de beneficio 
económico. Es un servicio. no un 
negocio. Por Último, apostillar otra 
consideración de caracter solida- 
rio. si bien algunos países pueden 
hacer frente a ese pago. la mayoría 
no. Por consiguiente si para las 
personas ciegas de los países en 
vías de desarrollo es muy dfficil ac- 
ceder a la cultura. este será un 
freno irreversible que sumirá aún 
más a este colectivo en la pobreza 
cultural (..J." 

a El proyecto. en curso de reaii- 
eación, de la Biblioteca Nacional 
de Francia estuvo también pre- 
sente en IFLA'93. Dominique Ja- 
met, presidente del proyecto, y 
HCIbne Waysbord. jefa del depar- 
tamento científico, señalaron que 
el ediflcio estará acabado en 1995 
y abierto al público a finales de 
1996. listo para acoger a los 
2.300.000 visitantes anuales pre- 
vistos. esto es, a 7.700 lectores al 
día. 

La Biblioteca Nacional ofrecerá 
sus servicios tanto a los investiga- 
dores como al público en general. 
La biblioteca pública. ubicada ani- 
ba del jardín, estará abierta a toda 
persona mayor de 18 años o titular 
del bachillerato, tras la entrega de 
una tarjeta de acceso de pago. 
Ofrecerá 1.556 puestos de lectura. 
una colección en libre acceso de 
400.000 volúmenes y de 5.000 ti- 
tulos de publicaciones periódicas, 
así como microformas y audiovi- 
suales que permitirán el acceso a 
las reproducciones de los docu- 
mentos almacenados en la blblio- 

teca pattimonlal de investigación, 
reservada a los profesionales. Esta 
última. se situará en la planta ba- 
ja. proporcionando 2.009 puestos 
de consulta y una colección que 
alcanzará 500.000 volúmenes en 
libre acceso. Contará también con 
un departamento de imagen y so- 
nido y un servicio de reserva de li- 
bros raros y preciosos. La Biblio- 
teca Nacional de Francia tomará la 
sucesión de la biblioteca nacional 
actual, que se transformará en bi- 
blioteca de Arte y de Artes del Es- 
pectáculo. 

INFOR'93, la exposición comer- 
cial que se celebró en el marco del 
5gQ Congreso IFLA, contó con la 
participación de cerca de 100 em- 
presas y entidades públicas rela- 
cionadas con la biblioteconomía: 
representantes del ramo editorial. 
empresas de mobiliario y equipa- 
miento e informática.. . 

*o -93 bati6 el record de vo- 
luntarios que han participado en 
cualquier otro congreso organizado 
por IFLA. Más de 260 voluntarios 
(estudiantes de biblioteconomia y 
documentación. sobre todo de Bar- 
celona. pero también de otras re- 
giones españolas) bajo las directri- 
ces de 33 colaboradores 
especiaiizados en diversas ramas, 
han hecho posible que el 59* Con- 
greso y Conferencia General de 
IFLA, haya podido llevarse a cabo. 

b Los poster-sedon. exposicio- 
nes informales sobre nuevos as- 
pectos del mundo de las biblio- 
tecas. tuvieron su  lugar en 
IFLA'93. Las 19 instituciones que 
presentaron sus trabajos lo reaii- 
zaron mediante paneles exposito- 
res, situados en la planta baja del 
Palacio de Congresos. o con la 
ayuda de medios audiovisuales en 
una sala cedida para tal función. 
durante una hora diaria. 

Los trabajos presentados por Es- 
tados Unidos. Méxlco. Portugal. 
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El prdximo año, y por primera vez en América h t i n a  y el Caribe, se celebrará la 

60" Conferencia Generul de IFLA en La Habana (21 -28 agosto) 

Australia, Italia, Rusia y Hawai. 
trataron temas como Telebibliote- 
cas y publicaciones electrónicas. 
Bibliotecas biomédicas y de análi- 
sis en Italia, Redes de  bibliotecas 
púbücas en Portugal. El trabajo de 
las of~inas regionales de IELA. et- 
cétera. 

Las españolas fueron La bibllo- 
teca infantil burbujeante y transpa- 
rente educa a sus lectores por Mer- 
ce Escardó de la Biblioteca Can 
Butjosa de Parets del Valles (expe- 
riencia que presentaremos próxi- 
mamente en EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA], Red de bibliotecas 
especializadas: un modelo de  orga- 
nización y funcionamiento por J. C. 
Hermida, E. Lbpez y P. Viladot, El 
control bibllograjko retrospectivo: 
los catálogos colectivos, por M. A. 
Sanllehy, N. Fulla, N. Altaniba y 
E. Botanch. y Los bibliobuses "Pere 
Quart" y "Les Gamgues-Segria": cró- 
n i c a d e u n a ~ d e a ~ c e s o a  
lalectwr;lpúblicaencuatroctmamx 
de Ueida. por Nati Moncasi. 

5 Durante el desarrollo del Con- 
greso IFLA'93 se procedió a la elec- 
ción de tres puestos para el Comi- 
té Ejecutivo de IFLA. Los elegidos 
fueron Russell Bowden (Reino Uni- 
do], que repite mandato, Ekaterina 
U. Genieva (Rusia) y Sun Bexin 
(China). Los bibliotecarios españo- 
les perdimos una gran oportuni- 
dad para una mayor presencia en 
IFLA al no prosperar la candidatu- 
ra de Aiicia Oitón. 

5 Entre las 20 visitas programa- 
das a bibliotecas de todo tipo, acu- 
dimos a dos bibliotecas públicas 
recientemente inauguradas, las 
dos integrantes de la Red de Bi- 
bliotecas Populares de la Diputació 
de Barcelona. La Bibiioteca Popu- 
lar Joan Mir6 fue inaugurada en 
septiembre de 1990 en el Parc 
Joan Miró (antiguo Parc de 1'Escor- 
xador). A sus magníficas instala- 
ciones hay que unirle su  propia 
actividad: según el informe muni- 

cipal elaborado por el Servicio de 
Documentación del área de Cultu- 
ra, la biblioteca Joan Miró fue la 
más activa, en lo que a préstamo 
se refiere, de las 42 bibliotecas y 
salas de lectura populares. pres- 
tando, en 1992, 43.627 libros, de 
los cerca de 400.000 libros presta- 
dos en conjunto. 

La Bibiioteca Popular CM Ca- 
sacuberta de Badalona [véase 
EDUCACION Y BIBLIOTECA, nQ 
61. fue inaugurada en 1992 en el 
edificio de una antigua fábrica tex- 
til magníficamente rehabilitado pa- 
ra su nueva función. En sus 2.100 
metros cuadrados alberga una co- 
lección de 2 l .500 volúmenes en li- 
bre acceso y 900 audiovisuales. 

Dos interesantes bibliotecas que 
todo bibliotecario de paso por Bar- 
celona no debería dejar de cono- 
cer. 

b El próximo año, y por primera 
vez en América Latina y el Caribe, 
se celebrará la 60Vonferencia 
General de IFLA en La Habana 
(2 1-28 agosto). El tema general se- 
rá el de Bibliotecas y desarroilo so- 
cial y, ya dentro de los subtemas. 
encontrarnos aspectos tan suge- 
rentes como Bibliotecas, familia y 
sociedad: Políticas bibliotecarias 
necesarias para el desarrollo social 
y cultural; Nuevas tecnologias bi- 
bliotecarias y desarrollo social; 
Cooperación bibüotecaia Servicios 
bibliotecarios para personas en 
condiciones desventajosas; y Bi- 
bliotecas y conservación del medio 
ambiente. 

Los próximos congresos serán en 
Estambul y Pekín, en 1995 y 
1996. respectivamente. 

b El Comité Ejecutivo de la IFLA 
creó el Premio de AlJiabetización 
Guust van Wesernael en noviembre 
de 199 1. La beca está costeada por 
donaciones y se concede cada dos 
años. Su principal objetivo es fi- 
nanciar a una biblioteca pública 
de un país en vías de desarrollo 

para la adquisición de libros que 
ayuden a realizar actividades en el 
campo de la alfabetización. Esta 
vez. primera ocasión en el que se 
concedía, se premió al Servicio de 
Bibliotecas F+úblicas de Namibia. 

Ph Con motivo de IFLA'93, la Fun- 
daci6 "La Caixa" organizó una 
exposición bajo el título Mantenir 
viu el Uegir (Cultivar el deseo de 
leer]. Esta exposición recogía -en 
siete bloques diferenciados- la ií- 
nea de actividades, basada en el li- 
bro y en la literatura. desarrollada 
por la red de bibliotecas (1 16 bi- 
bliotecas, 99 en Cataluña y 17 en 
Baleares) en los últimos años. Así. 
se podían contemplar las guías de 
lectura, actividades como Temps 
de  Poetes y La hora del cuento, las 
bibliotecas en mercados y pisci- 
nas, o Las Micra. miniexposiciones 
modulares, de carácter itinerante. 
que presentan aspectos. persona- 
jes o géneros de la literatura infan- 
til. 
La Generaiitat de Catalunya 

también organizó otra exposición 
para dar a conocer su  red de bi- 
bliotecas. 

Mas de 2.000 bibliotecarios de 
todos los países sudaron bailando 
el ritmo trepidante de la Orquesta 
Platería. Este espectáculo único 
ocurrió en el Poble Espanyol. 

a Debates aparte sobre el posible 
interés o no de los Congresos IFLA. 
sobre las tarifas de inscripción y 
sobre otros muchos aspectos, hay 
que felicitar al Comité Organiza- 
dor español, y a todos los volunta- 
rios. por la organización y desarro- 
ilo de IFLA'93. Las incidencias, un 
apagón de la corriente eléctrica 
que dejó paralizada prácticamente 
toda Cataluña y una oleada de ro- 
bos. muy intensa en sus primems 
días, a los congresistas en las cer- 
canías del Palacio de Congresos. 
no deben empañar la buena labor 
desarrollada. 
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3 PREMIO INTERNACIO- 
NAL DE LITERATURA JU- 
VENIL "INFANTA ELENA" 

La fundación Byblos, con el pro- 
pósito de auspiciar y estimular 
la creación de obras narrativas 
de alta calidad literaria. especial- 
mente idóneas para despertar o 
reafirmar el gusto por la lectura 
entre jóvenes lectores de edades 
comprendidas entre los 12 y los 
16 años. convoca el Premio Inter- 
nacional de  Literatura Juvenil In- 
fanta Elena. El primer premio es- 
tá dotado con cuatro millones de 
pesetas y el jurado podrá selec- 
cionar una obra finalista que se- 
n a  premiada con un millón. La 
admisión de originales termina el 
3 1 de diciembre de 1993. 

Para más información: 
Fundación Privada Byblos 
Escuelas Pías, 103 
080 1 7 Barcelona 
e (93) 4 17 02 42 

CI MURCIA: LECTURA, 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS 

Como informábamos en el número 
anterior. el próximo 22 de octubre 
se celebrará una jornada de estu- 
dio y debate sobre Lectura, educa- 
ción y bibliotecas: ideas para crear 
nuevos lectores. Organiza la Obra 
Cultural de CajaMurcia. La asis- 
tencia es gratuita. 
Para más informacion. contactar 
con José A. Gómez Hernández en 
la E.U. de Biblioteconomía y Docu- 
mentación de la Univesidad de 
Murcia. 

O LA CAIXA: G U ~ A  DE 
ACTIVIDADES 93/94 

El Departamento de Pro- 
gramas Educativos de la 
Fundación "La Caixa" ha 
editado un catalogo de 40 
paginas en el que se reco- 
ge su oferta de actividades 
para escolares, cursos pa- 
ra profesores y recursos 
didácticos (maletas peda- 
gógicas, mochilas me- 
dioambientales, préstamo 
de videos. publicaciones). 
becas de estudios. exposi- 
ciones, etcétera. 

Una interesantísima y va- 
riada oferta que este afio 
se va a centrar, sobre todo, 
en los temas relacionados 
con el arte, la música y el 
medio ambiente. 

Para más información: 
La Caixa. 
Programas Educativos 
Via Laietana, 56. lQ. 
08003 Barcelona 
= (93) 302 75 70 

O VI JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS 
DEL PAIS VASCO 

Los próximos días 1 1, 12 y 13 de 
noviembre tendrán lugar en San 
Sebastián (Palacio de Miramar) las 
Vi Jornadas Bibliotecarias del Pais 
Vasco, organizadas por la Asocia- 
ción de Bibliotecarios y Documen- 
talistas de Guipúzcoa. 

El programa provisional incluye 
los siguientes actos y conferencias: 
Presentación a cargo de Maria Je- 
sús Aramburu e Iñigo Sanz: La Bi- 
blioteca Nacional y la cooperación 
bibliotecaria. por Carmen Lacam- 
bra: El Centro Cultural Koldo Mitire- 
lena y las bibliotecas del tem'torio 
de  Gipuzkoa, por Garbiñe Egibar; 
La cooperación entre la biblioteca 
universitaria y la biblioteca publi- 
ca. por Nieves Taranco; Coopem- 
ción comunitaria en el campo de las 
bibliotecas, por Pepa Michel: Las 
tecnologías de  la informacion co- 
mo instrumento y reto en los pro- 
cesos de colaboración. por Joan 
Bravo i Pijoan; La colaboración en- 
tre las bibliotecas publicas y las 
bibliotecas escolares. por Ramón 
Salaberna; Mesa redonda: el catb- 
logo colectivo del País Vasco. po- 
nentes: Pilar Palá. Esther Vilar, 
Carmen Guerra. Luis Moreno y 
un representante del Gobierno 
Vasco. 

Para más información: 
Asociación de Bibliotecarios 
y Documentalistas de Guipúzcoa 
Apartado 195 
20080 San Sebastián 
a (943) 46 20 24 
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