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EDITORIAL 

Los más pequeños 
y las bibliotecas 

UE el aprendizaje de la lectura 

Q y el proceso lector son más lar- 
gos y complejos de lo que duran- 
te mucho tiempo se ha creído, es 
una de las más claras y significa- 

w +.U tivas conclusiones de las nume- 
rosas investigaciones que, desde hace ya vanas 
décadas, vienen desarrollándose sobre la lectu- 
ra desde distintos ámbitos del conocimiento. 
El dossier de este mes lo hemos dedicado a 

las bibliotecas y los libros para los más peque- 
ños, es decir, para aquellos que comienzan a 
descubrir el mundo. En este descubrimiento lo 
escrito es un elemento más: querámoslo o no, 
lo escrito forma parte, está, en lo que le rodea 
y, aunque no de una manera reglada y sistemá- 
tica, el aprendizaje de lo escrito ya ha comenza- 
do para el bebé. 

El aprendizaje de la lectura se verá acompa- 
ñado de familiarizaciones, descubrimientos y to- 
mas de conciencia de los objetos a leer (sean li- 
bros de imágenes, revistas, libros animados...), 
de los lugares de lectura y de los mediadores 
de los libros (bibliotecarios, profesores, familia- 
res...), y de su propia actividad como lector. 
En estos procesos de descubrimiento y toma 

de conciencia la escuela infantil no es la única 
institución concemida, pues todos sabemos o, al 
menos, deberíamos reflexionar sobre ello, que la 
escuela no puede seguir siendo el único orga- 

nismo al que le incumbe tal tarea, ni a la Única 
a la que se le pueden exigir responsabilidades. 
Las bibliotecas públicas tienen una importante 
función a desarrollar en tal sentido. No sólo en 
lo que respecta a los que están sumidos en el 
proceso de aprendizaje lector sino también en lo 
que se refiere al ámbito humano más cercano al 
niño: padres y educadores. 
Para este compromiso de la biblioteca con los 

más pequeños es fundamental la formación del 
personal de las bibliotecas. El trabajo dirigido a 
este tipo de público presenta unas característi- 
cas específicas y novedosas, y las estructuras 
de formación (sean universitarias o de otro tipo) 
de los bibliotecarios, han de recoger en sus pro- 
gramas aspectos sobre tal ámbito, pues sino co- 
rremos el riesgo de que algunas de las más ba- 
nales actividades de animación a la lectura sean 
las únicas realizaciones de nuestras bibliotecas. 

La edición de libros y otros materiales está de- 
sarrollándose en nuestro país en estos últimos 
años. Dar a conocer esta producción y, espe- 
cialmente, los criterios para su selección y el rol 
del libro en estas tempranas edades, es un 
buen campo de acción para nuestras biblio- 
tecas. Algunas ya han comenzado, como se po- 
drá comprobar en el dossier que presentamos, 
y, en otros paises, ya empieza a ser común que 
los bebes formen parte de los públicos de h s  
bibliotecas. 
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0 EN PRIMERA PERSONA 

FRANCISCO A. BRINGAS 

"La biblioteca pública tiene una 
función social tremenda" 

Francisco Alonso Bringas, li- 
cenciado en Historia, dirige desde 1982 la 
Biblioteca Municipal de Salamanca. El 
próximo año inaugurarán un nuevo edifi- 
cio central en el barrio salmantino de Ga- 
rrido. En esta entrevista hemos querido 
conocer su concepcidn de una biblioteca 
municipal. 

DD Está previsto que el próximo año la Biblioteca Municipal de 
Salamanca inaugure un nuevo edificio. ¿Cómo se consigue con- 
vencer a la administración, en este caso municipal, de la necesi- 
dad de ampliar los equipamientos bibliotecarios? 

La Biblioteca Municipal de Salamanca nació, en 
1982, como un pequeno espacio con libros dentro de la 
Casa Municipal de Cultwa. Con la llegada al poder de los 
primeros ayuntamientos democráticos se plantearon una 
serie de ofertas culturales, y dentro de la Casa de Cultura 
se eslableció un pequeño seivicio para el préstamo de li- 
bros para niños, dado que en Salamanca no existía nin- 
gún servicio en este sentido. Funcionaba también como 
espacio con fondos bibliográílcos para apoyar las activida- 
des que los talleres de la Casa de Cultura habian pmgra- 
rnado (teatro, cine...). A partir de ahí intentamos que se 
transformara en un espacio mayor. que poro a poco se fue 
consolidando. El objetivo permanente ha sido crear y des- 
perlar inquietudes en el ciudadano desde la biblioteca pú- 
blica a través de una serie de ofertas bibliowcas y cul- 
turales. Creo que ahora lo hemos conseguido: el 
Ayuntamiento de Salamanca. en colaboración con la 
Junta de Castilía y León. ha apostado por la cons- 

trucción de una Biblioteca Municipal nueva con u n  
presupuesto aproximado de 600 millones de pesetas 
en lo que es la construcción del edificio, más otras in- 
versiones para equipamientos y dotación b i b l i ~ g r ~ c a .  

Después de die~ años de trabajo y compromiso hemos 
conseguido que el Ayuntamiento se comprometa tam- 
bién con la lectura y apueste decididamente por la nueva 
Biblioteca Municipal. como el inicio de todo un proyecto 
de lectura pública para la ciudad de Salamanca. 

Llegar a esto requiere todo un proceso de trabajo en el 
que hay que compaginar el esfuerzo diario con la creencia 
personal y profesional de que las bibliotecas y la lectura 
son elementos de transformación social a largo plam. 
También tiene mucho de compromiso politico pues el bi- 
bliotecario no puede ser una persona al margen de las h s -  
ütuciones, ni esperar que las instituciones se convenzan 
por sí mismas de la rentabilidad de determinado espacio. 
Nuestro objetivo como bibliotecmios, como técnicos. es de- 
mostrar a partir del propio trabajo diario que la lectura es 
un tema que si bien no tiene una rentabilidad diaria, ni in- 
mediata. ni es una actividad especlacular, sí que a largo 
plazo es un elemento de transformación y de igualdad 
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Nuestro objetivo como bibliotecarios es demostrar 
a partir del propio trabajo diario que la lectir ra 
es un tema que si bien no tiene una rentabilidad 

diaria, ni inmediata, ni es una actividad 
espectacular, síque a largo plazo es un elemento 

de transfornzación 

social. El gusto por la lectura solo se adquiere desde una 
sociedad "espléndida", que permanentemente inquiere a 
los individuos con estimulos y propuestas culturales que 
le sirvan para ser cada vez más libres. Ese es el poder de la 
lectura, el poder de la igualdad. 

Por elio. los bibliotecarios tenemos que comprometemos 
con una gestión que, en ocasiones, tiene mucho de militan- 
da y conipmmiso político para conseguir que las institucio- 
nes sean sensibles ante determinadas propuestas que tie- 
nen una rentabiüdad social y cultural muy a largo plm. 

Nos hemos implicado en toda una serie de iniciativas 
con la lectura para llegar a muchas mnas de la ciudad a 
través de actividades estables y puntuales, buscando los 
espacios de la ciudad. recuperando un poco la función pú- 
blica de la biblioteca que e s e  bastante perdida. pues du- 
rante mucho tiempo ha sido im espacio reservado. oculto. 
de acceso dificil, poco *dable. El Ayuntamiento se ha 
dado cuenta de que hemos recuperado toda una serie de 
espacios y demandas de los ciudadanos y que hemos ge- 
nerado en ellos más estímulos. Esto significa que estamos 
cerca de los ciudadanos. sea en el puesto de préstamo de 
libros del mercado, sea en los talleres de lectura de los ba- 
nios o en las ferias del libro que organizamos porque nos 
sinen como espacios para ofrecer. difundir y comparür la 
oferta de la biblioteca con la ciudad. La biblioteca ha de 
perder ese miedo a saür de donde esta: no es un mero es- 
pacio de depósito y préstamo, sino que tiene una función 
social miicho mas importante. No es vistosa, no es espec- 
tacular, pero sí es un espacio de iransfonnación social 
muy importante. Después hay que tener la habilidad para 
demostrar a las instituciones con reflexiones profesionales 
que eso es así y adarlo con un trabajo práctico y estable. 

BD ¿Crees que España está haciendo una apuesta estratégica, 
como sociedad, por la lectura o, mas bien, que sigue siendo 
considerada como un ámbito exclusivo de la escuela primaria? 

Al contrario de lo que puede ocurrir en algunos pai- 
ses en los que su experiencia cultural les ha Uevado a 
apostar por algunas iniciativas interesantes. en España 
las campañas de lectura que se estan haciendo son ano- 
dinas. no tienen mucho sentido. No creo que se esté 
apostando por la lectura como un elemento que forma 
parte de un proceso global de comunicación. Aquí somos 
muy amigos de la cultura del relumbrón. gastamos mu- 
cho dinero en campaiias de lectura y mientras quedan 
desatendidas otras muchas cosas. Es decir, mucho dine- 
ro en campañas lectoras mientras que las bibliotecas pú- 
biicas y las bibliotecas escolares están prácticamente en 
mantillas. Tampoco creo que se haya hecho una refle- 

y de igualdad social 

xión profunda sobre lo que la lectura representa o de 
cómo se debería entender: como elemento integial de 
todo un proceso de estímulo cultural del individuo. 
Las campañas que aqui se llevan a cabo, sea sobre la 
lectura u otro ámbito cultural. se convierten final- 
mente en una gran carpa muy vistosa. con la que se 
pretende cubrir todas las carencias que hay debajo. 
Estoy convencido de que para estimular la lectura 
hay que estimular otros factores que están a su alre- 
dedor. Un pais que se preocupa por la lectura se preocu- 
pa también por toda una serie de estímulos culturales 
(músicas. t & h ,  escritura. cine....), es todo un conjunto. 
No creo que se pueda estimular un factor aisladamente: o 
se estimula todo de manera global o no hay estimulo. So- 
mos también un país de mucha improvisación y eso aca- 
rrea. en este caso. que no descendemos a a n a b  h lectu- 
ra como un proceso cuituxai global. 

DD A inicios de este curso habéis profundizado en vuesira colabora 
ción, como BiMioteca Municipal, con los centros educativos no uni- 
versitarios de la ciudad. 'Qué razones ha habido para ello? 

Nosotros, como biblioteca pública miiriicipal, llevarnos 
manteniendo una relación con los centros educativas des- 
de el año 83. Hemos tenido contacto con la escuela a úa- 
vés de actividades puntuales: animación, visitas de escri- 
tores a colegios, expmiciones, feria del libro. préstamos 
colectivos ... El compromiso profesional nos ha llevado a 
evaluar hasta qué punto esa colaboración puntual con los 
colegios da unos resultados y al final observamos que no 
podemos hacer una valoración muy positiva. Por ello 
nuestro compromiso con la escuela viene porque la l e c m  
es un proceso en el que hay que iniciarse desde pequeño y 
a través de una enseñanza globaiizada desde la escuela. la 
famiiia, la biblioteca ... El niño donde m& tiempo pasa es 
en la escuela y los que más pueden incidir en sus hábitos 
son los maestros. Si en la escuela no se crean aquellos es- 
timulo~ culturales suticientes para que el individuo se for- 
me como una persona que luego va a demandar distintos 
aspectos culturales, entre elios la biblioteca y la lectura. 
seguramente nosotros no conseguiremos nunca nuestros 
objetivos como biblioteca pública. Nuestro objetivo siempre 
estará en los mínimos porque nosotros no podemos com- 
gir, como biblioteca pública. todos los desajustes educati- 
vos que existen desde la escuela y en la propia sociedad. 

Por ello nos hemos comprometido con un pmyecto de 
desarrollo de Bibliotecas Escolares en Salamanca y pm- 
vincia en colaboración con el Ministerio de Educación y 
otras instituciones de la ciudad. Si la reforma educativa 
plantea toda una serie de alternativas para hacer un tipo 
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Si la reforma educativa dantea toda una serie 
d , 

de alternativas para hacer el tipo de educación 
que nosotros defendemos, integral, transversal, 
liberadora, donde la gente aprenda lo que quiera 

con los medios que crea más convenientes, 
entonces la biblioteca escolar es fundamental 

de educacid que nosoiros defendemos. integd, 
transversal, liberadora donde la gente aprenda lo que 
quiera con los medios que crea más convenientes, en- 
tonces la biblioteca escolar es fundamental. Nuestro 
trabajo se ha iniciado con unas jornadas de reflexión 
y un estudio sobre las bibliotecas escolares en Sala- 
manca, y esto ha puesto en evidencia la necesidad de 
asurntr el tema de las bibiiotecas escolares como cen- 
tros de documentación que van a permitir desarrollar 
esa labor educativa que la Reforma planlea. Resu- 
miendo. si la escuela funciona mal, la biblioteca tam- 
bién. si la lectura no se consolida en las primeras eta- 
pas, diñciimente la vamos a poder consolidar nosotros 
más tarde, con animaciones a la lectun, libro-forums 
o campañas de difusión del libro. Entonces. la lechua 
nunca será un factor de igualdad social. 

DD En hr opinión, jcuáles son los debates sobre la biblioteca 
publica española que habría que poner en la mesa? 

Mi trayectoria profesional está ligada al ámbito es- 
trictamente municipal y a una vocación muy entroncada 
con lo que el Ayuntamiento de Salamanca como insiitu- 
dón supone, con toda una serie de compromisoc cultura- 
les con la ciudad. Por ello nosotros hemos Wajado mu- 
cho con la idea de la bibiioteca como espacio de gestión 
cultural hacia la calle. De hecho, somos una biblioteca que 
ha nacido en la calle. Nuestra sensibilidad respecto a los 
dudadanos. a los espacios públicos, en definitiva. nuestro 
empeño en sacar la biblioteca fuera de sus muros, es de 
siempre. Lo que yo creo que falta en la biblioteca pública 
es discutir, a nivel profesional, cuai es su función, que está 
bastante indeWda, pues no ha habido debates sobre eiio. 
Creo que la función de la biblioteca pública actual se está 
ampliando. pues las demandas de los ciudadanos y los 
cambios s d e s  son cada vez mayores, y también se da el 
caso de que cada vez hay m& población que está al mar- 
gen de lo que sería un proceso de información. Por eso hs 
bibliotecas públicas deberían asumir toda una serie de ca- 
rendas informativas que el ciudadano está suñiendo como 
consecuencia de todo un mercado de la información del 
que un sector de la población cada vez mayor queda des- 
colgado. Creo que también hay que d e M  el compromiso 
político. en el sentldo profesional, de creencia en el propio 
trabajo, porque esto a veces tampoco se asume. Las insti- 
tuciones necesitan unos estímulos de trabajo y unos re- 
sultados para asumir estos compromisos políticos. Y eso 
es una responsabilidad que nosotros. como bibliotecarios. 
debemos plantearnos también. Nunca puede servir la es- 
casez de medíos como excusa para refugiarte en la inope- 

rancia. Como profesional, si te crees la historia, estoy 
convencido, de que inciuso con poros medios puedes 
demosticir que. efectivamente, son n m w  más 
medios. Cada vez se uüliza más esta excusa. Se U e g a  
a una situación de bibliotecario pasivo íi-ente a las de- 
mandas sociales. Se jusmca. con la falla de medios y 
la falta de sensibilidad de la administrdción. la inope- 
rancia del propio bibliotecario porque falta esa com- 
promiso abierto. esa creencia, en la biblioteca como 
espacio del que tlenen que surgir las propuestas cul- 
turales y la lectura como elemento de tiansformación. Lo 
llevo repiüendo durante todo el rato pero creo que es muy 
importante entender la lmturay h bibiioteca de esta mane- 
ra, como un compromiso. 

Hay día los grandes debates de la biblioteca pública se 
están centrando en la dotación de nuevas tecnologías para 
las bibliotecas, lo cual está bien pues me considero dden- 
sor de las bibliotecas bien oqpnbdas desde el punto de 
vista bib1ioR"ficr) y documental, pero ahí no se acaba la 
historia. No se puede perder tampoco toda la Eiceta social 
que la biblioteca pública debe de tener. En este debate hay 
diversas posiciones: unos apuestan por la biblioteca como 
un elemento de integración social, un sitio donde la gente 
puede encontrar un espacio para comunicarse, y otros, co- 
mo el lugar donde se eslá conedado por medios tecnolo@- 
cos con muchos centroc de información y donde el usuario 
se mueve como individuo por ese espacio. Yo defiendo una 
biblioteca como espacio en el que se c o m w n e  una oferta 
biblio@iíica y documental bien organizada con toda la tec- 
nologla punta que tú quieras y se puedan cornparori- una 
serie de estímulos culturales. sociales y pasonales. 

Siempre se habla de coordinación, pero la descoordina- 
dón bibliotecaria es absoluta. dado que los intereses bi- 
bliotecarios son muy dispares. tanto a niveles prolaiona- 
les, como personales y políticos. Este es otro tema de 
debate pendiente, las "grandes diferencias". 

DB A mi me parece que una tarea prioritaria, en este momento, 
para la biblioteca publica espaiiola es buscarse aliados, sea en 
los colegios e institutos, sea en las ONGs, sea en otros ámbitos, 
tanto para ir captando un mayor reconocimiento social como 
para que el bibliotecario pueda ir más respaldado a negociar 
con los responsables de la administración. 

Estoy convencido de que el futuro de las bibliotecas 
municipales está en conseguir el apoyo de los ciuda- 
danos, pues ellos son los que consolidan los espacios 
con el uso diario. Una biblioteca pública se consolida 
en el momento en el que los ciudadanos hacen un uso 
cotidiano de ella, y por muchos cambios políticos que ha- 
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Como transmisora de información, la biblioteca 
d 

C pública está llamada a ser la que asegure y 
garantice el acceso gratuito a todos a la información. 

Va a ser la única que lo pueda garantizar como 
institución pública, pues estamos entrando en un 

proceso en el que por todo ya se cobra y 
el nivel económico condicionará el acceso a esta información 

ya, son inhestructuras que están consolidadas. Otro 
de los retos pendientes. para añadir uno más a los que an- 
tes comentábamos. es el de romper la idea de las biblio- 
tecas corno espacios que nunca han transmitido al exterior 
lo que dentro contienen. No sólo no lo han transmitido sino 
que lo han ocultado permanentemente. Esto está carnbian- 
do gradas a los nuevos diseños arquitectónicos. mis fun- 
donales y abiertos buscando unos servicios en sintonía con 
los estímulos de los espacios de uso cotidiano, las plazas. 
los parques. la propia d e .  etcétera. Nuestra propuesta 
con el puesto de préstamo de libros del Mercado es intentar 
sacar de la biblioteca un servicio de préstamo de libros para 
iievarlo al sitio donde está el ciudadano diariamente, con el 
ánimo de que recupere la con6anza en un servido biblote- 
cario que pocas veces ha dishtado. Es lo mismo que mon- 
tar una exposición en la plaza. que es donde está la gente. 
Uüijzamos el contexto de la Feria del idbro para transmitir 
servicios, para que sepan que existen, con carácter pama- 
nente, en la biblioteca. Es una labor. hoy en día. necesaria, 
de educación bibliotecaria. Es la gran cuestión: conseguir 
que el ciudadano cambie en su manera de percibir la bi- 
blioteca pública. no como espacio para estudiar. oscuro. 
con dificultades de acceso..., sino abierto y suyo. donde sa- 
tisface "agradablemente" sus inquietudes litemias o infor- 
mativas o documentales. 

DD A lo largo de la conversación la has ido señalando, pero, 
mas explicitamente me gustaría preguntarte, ¿tu crees que la bi- 
blioteca pública tiene una función social? 

La biblioteca pública tiene una función social tre- 
menda. De hecho. creo que es el argumento que rehena 
más el compromiso a la hora de trabajar. Porque como 
ímnsmhra de información, la biblioteca pública está iia- 
mada a ser la que asegure y garantice el acceso gratuito a 
todos a la información. Va a ser la única que lo pueda ga- 
ranüzar como institución publica, pues estarnos entrando 
en un proceso en el que por todo ya se cobra y el nivel eco- 
nómico condicionará el acceso a esta información. 

A nivel social la práctica de la lectura está muy relaciona- 
da con la rnarginación. Cuando mrres  aigunos barrios de 
la ciudad y ves la rnarginación existente. piensas que la bi- 
blioteca. con el apoyo de otras instituciones. como la esco- 
lar, es la que puede garantizar ese acceso y disfrute de la 
lectura. Es curioso, pero en el ámbito de la lectura nadie 
habla de integración, y hay mucha gente que está rnarglna- 
da en ese sentido. La marginación también comienza cuan- 
do a la gente se le quitan las herramientas que le permiten 
poder defenderse e integrame. y k lectura es una de ellas. 

La lectura es un poder inmenso de transformación so- 
dal, y por este motivo estoy convencido de que no 
conscientemente se apuesta de forma decidida por 
eila. En un momento de crisis como en el que esta- 
mos. creo que las bibliotecas pueden ser los espacios 
más rentables culturalmente y donde los recursos 
económicos pueden rentabilizarse más. pues pueden 
ofrecer sus servicios todo el día. están abiertas a to- 
dos, y pueden ofrecer servicios muy variados. 

DD Tu, ¿por qué eres bibliotecario? 
Yo no tenia una vocación especial por la biblioteca 

sino que llegué a elia a través de la Casa Municipal de Cul- 
tura del Ayuntamiento de Salamanca. Llevo trabajando en 
la biblioteca doce años y lo que me parece apasionante es 
el compromiso social de la biblioteca como espacio de 
transformación y gestión cultural. Soy bibliotecario muni- 
cipal y, desde luego. es lo que más me gusta. El pmximo 
año vamos a inaugurar el nuevo ediAcio de la biblioteca y 
estarnos muy contentos porque surge en un lugar por el 
que habíamos apostado. No queriamos una biblioteca en 
el centro de la ciudad. donde ya hay otras ofertas biblio- 
gráficas, sino en un sitio que la necesita especialmente, 
como es el barrio de Ganido. muy populoso. con mucha 
población joven. con un proyecto de desarrollo urbanístico 
muy importante. Un barrio sin equiparnientos culturaies. 
Además va a ser la biblioteca central, la más grande, la 
mejor dotada. Nosotros nacimos en la calle. viendo las ne- 
cesidades existentes. y las hemos ido metiendo en un es- 
pacio. Nos gusta que la d e  entre dentro de la biblioteca. 

A los bibliotecarios municipales se nos considera los pa- 
rientes pobres del mundo bibliotecario, seguramente por- 
que nuestras bibliotecas son espacios pequeños, no están 
muy estructuradas y carecemos de una reflexión brillante 
y bien elaborada porque no siempre disponemos de tiem- 
po. Pero tenemos la experiencia, el trabajo diario, un in- 
ventario permanente de necesidades que son bastante 
prioritarias. que son las que inquietan nuestro trabajo dia- 
rio. No es bueno despreciar esta experiencia y sería intere- 
sante para todos que las opiniones y experiencia de los M- 
bliotecarios municipaies, estuvieran presentes en muchos de 
los debates que se plantean en los gtandes foros profdona- 
les. que algunas veces están llenos de vanidad y carecen de 
los compromisos que son los que deben orientar nuestro tra- 
bajo. Yo creo que las bibliotecas municipales tienen un gran 
futuro y los bibliotecarios munidpales también. 
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O PLANO 1 

Bibliotecas públicas y 
escolares, una relación 

'3 inaplazable: ¿para que. 

Es sabido y aceptado que nos 
hemos incorporado a la moderni- 
dad tarde. mal y a trompicones 
(me gusta decir que hemos pasado 
del burro al opel sin mas bendicio- 
nes). Así. vamos dejando esa hue- 
ila en todo lo que tocamos. Defini- 
mos un estilo. Se nota en todo: en 
lo económico (especulación sin li- 
mite y sin tino). en lo politico-so- 
cid (gran dltlcultad para ponerse 
de acuerdo entre las partes en 
coníiicto. es decir predominio de la 
visión maniquea del mundo). en lo 
cultural (demora permanente en el 
desarrollo de una formación de la 
sensibilidad y del carácter que se 
decante en otro modo de percibir). 
Quedémonos con la cultura, con 
la parte que nos corresponde, sin 
perder de vista los malos presa- 
gios. que como negros nubarrones. 
traen sobre nosotros el asunto de 
las pesetas y las decisiones de los 
representantes politicos y sociales. 

Nos hemos vestido de largo en un 
mundo en el momento justo que esta 
atravesando dos crlsis históricamente 
novedosas. lo que pone más incerti- 
dumbre en la búsqueda de las solu- 
dones mi% convenientes. 

FRACTURA ENTRE SISTEMA Y CULTURA 
Una. la fractura. cada vez mas 

ostensible e insostenible, que se 
está abriendo entre Sistema (con- 
junto de estructuras tecnocráticas) 
y Cultura (conjunto de experien- 
cias que. procediendo del mundo 
vital. van definiendo una nueva 
sensibilidad). El diagnóstico es 
más o menos el siguiente: los/as 

dudadanos/as se encuentran des- 
garrados/as entre dos tensiones 
que le tiran por igual en sentido 
opuesto. Por un lado. un Sistema, 
una Estructura. un Estado (pón- 
gale el lector o lectora el nombre 
que quiera) que concede primacía 
a las mediaciones estructurales 
que se inventa (charlas, conferen- 
cias. semanas y happening cultu- 
d e s  ...) logrando con ello una 
clientela adicta. De otro. una ciu- 
dadanía. clientes incluidos (valdría 
decir sociedad sumergida) que 
sienten. cada vez con más fuerza. 
la necesidad individual e irrepeti- 
ble de expresar una inmediación 
vital que. a la larga. es  fuente ori- 
ginaria de sentido. 
Dos. la cultura. que en su sentido 

habitual de acumulación de conoci- 
mientos y saberes de todo género 
(los rasgos que denotan al hombre y 
a la mujer cultos) coníiere prestigio a 
sus proveedores y ha tenido tradicio- 
nalmente su imagen en el libro, ha 
ensanchado sus campos y soportes 
representativos. 

En la tendón entre Sistema y 
Cultura se impone la lógica de los 
medios (¿cuánto cuesta lo que se 
hace?. ¿qué rentabilidad electoral 
se obtiene?) h-ente a la lógica de 
los h e s  (¿para qué se hace?). En 
el Sistema no tiene sentido pre- 
guntarse por el sentido de los he- 
chos y de las cosas, no es propio 
de la ' lógica técnica y burocrática 
en que se inspira y se asienta. Al- 
go que en el ámbito de la Cultura 
es prioritario y fundamental: lo 
que se es más lo que se  hace. pro- 

porciona la pauta para alcanzar 
una razonable felicidad en la vida. 

LIBROS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 
La disputa que mantiene el libro 

con los medios de expresión más 
reciente representa una de las 
contradicciones mas conocida de 
la naturaleza humana: pensamien- 
to y deseo. uno y los otros. La lectu- 
ra y la escritura no sólo son objetos 
para la reflexión. sino que dan el or- 
den de la reflexión misma. propor- 
ciona sus pautas. Loc medios au- 
diovisuales son objeto para el 
disfrute inmediato que es lo que 
manda el deseo. La lectura y la es- 
critura requieren singularidad y 
concentración para su ejercicio. en- 
ire receptor y emisor se establecen 
relaciones de tipo intelectual. Los 
medios de comunicación cumplen 
su función ante audiencias y cere- 
monias numerosas. emisores y re- 
ceptores fijan sus relaciones sobre 
esquemas y estereotipos emotivos 
con los que se establecen relaciones 
afectivas de identificación o de re- 
chazo. El libro es el ejemplo (como 
dice Jesús ibáiiez) de un tipo de 
consumo cultural propio de las so- 
ciedades fijadas en la producción, 
en las que las relaciones con los ob- 
jetos son duraderas. energéticas. en 
profundidad. Los objetos tienen alli 
memoria. no son concebidos para 
ser usados y desechados: los libros 
son fundamentalmente memoria. 
proporcionan la lentitud de los obje- 
tos pensados para durar. Los me- 
dios audiovisuales nacen y se desa- 
rrollan en la época de mayor 
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PLANO 1 

Debemos tantear cambios que superen los modos de hacer cotidianos de bibliotecarioslas y enseñantes; evitar 
instalarnos en las creencias que impregnan las rutinas profesionales, no refugiándonos en la privacidad a ultranza 
de la biblioteca y del aula; hay que dejar a un lado eso que yo llamo "el cosismo": hacer muchas cosas sin saber 
muy bien para qué sirven, o a sabiendas de que sólo sirven para matar la rutina que se produce en el aislamiento 
de la biblioteca y el aula; tenemos que abandonar, en fin, el sometimiento a los dictados de una forma de pensar 

vulgar incapaz de superar el nivel de lo concreto y de lo inmediato. 

presión tecnológica. despiden el 
aliento del paso rápido. son de 
usar y tirar: se sustentan en imá- 
genes y sonidos que se suceden de 
manera fugaz; fugacidad que es 
caractenstica esencial de nuestra 
epoca. en la que el valor percibido 
como escaso, y por tanto como va- 
lor superior, es precisamente el 
tiempo. En fin, el libro tiende a ser 
percibido como una antigualla, los 
medios audiovisuales como lo más 
actual y moderno. Lo que hoy da 
prestigio, sin tener que ser una 
persona culta. 

Los/as bibliotecarios/as y ense- 
ñan te~ ,  si queremos aventurar al- 
guna respuesta a la pregunta que 
da título a este artículo, debemos 
aceptar que nuestra identidad y 
labor profesional se encuentran en 
medio de ambas grietas. 

Estamos organi7ados funcional- 
mente dentro de la jerarquía insti- 
tucional (organiza las redes de 
oferta). pero nuestro trabajo tiene 
como destino una población cuya 
decisión de acercarse a la informa- 
ción y a la lectura se genera en la 
red de relaciones comunicativas 
interpersonales, ya sean familiares 
o con los pares. en función del há- 
bitat en cuanto medio condicio- 

nante de comunicación interperso- 
nal, y por motivaciones diferentes 
a los intereses institucionales o a 
las valoraciones publicitarias de 
los contenidos de lectura. 

Somos descendientes de una 
época (desde Cuttembeg, y la 
Ilustración como máximo expo- 
nente) donde el libro fue el signo 
por excelencia de la cultura, pero 
tenemos que buscar soluciones en 
un tiempo en que aquella percep- 
ción de la realidad está en declive. 

No se  trata de estar a la moda a 
toda costa. a cualquier precio (ló- 
gica del mercado). Es obligación de 
un centro de información como la 
biblioteca pública y de centros de 
investigación y de aprendiraje co- 
mo las escuelas e institutos, bus- 
car en cada momento la contem- 
poraneidad de los hechos. de las 
cosas, de las personas (lógica de la 
autonomía intelectual). Debemos 
tantear cambios que superen los 
modos de hacer cotidianos de bi- 
bliotecarios/as y enseñantes; evi- 
tar instalarnos en las creencias 
que impregnan las rutinas profe- 
sionales, no refugiándonos en la 
privacidad a ultran7a de la biblio- 
teca y del aula: hay que dejar a un 
lado eso que yo llamo "el cosismo": 

hacer muchas cosas sin saber 
muy bien para qué sirven, o a sa- 
biendas de que sólo sirven para 
matar la rutina que se produce en 
el aislamiento de la biblioteca y el 
aula; tenemos que abandonar, en 
fin. el sometimiento a los dictados 
de una forma de pensar vulgar in- 
capaz de superar el nivel de lo 
concreto y de lo inmediato. 

Algo debe ocurrir. ¿y dónde ha 
de ocurrir si no en el ámbito de la 
mente. de la conciencia y de la in- 
teligencia. de la reflexión que bi- 
bliotecarios/as y enseñanles haga- 
mos sobre la relación del 
Alumnado con el Mundo, sobre las 
expectativas que le abre el desa- 
rrollo de su conocimiento? Ha de 
producirse un cambio. ¿dónde ha 
de empezar si no en la política 
educativa y bibliotecaria (en los 
tres niveles: nacional, autonómico 
y municipal), cambiando su espíri- 
tu y su ética? 

No hay que olvidar que en ese 
empecinamiento se nos cuela de 
rondón. con demasiada frecuen- 
cia. un sapo que todos llevamos 
dentro. Pertenecemos a un país 
que estuvo al margen de los movi- 
mientos de renovación cultural 
más importantes que en Europa 
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PLANO 1 

La lectura (como forma de comunicación íntima e irrepetible) sigue siendo válida. La intensidad y el número 
de preguntas que unla lectorla es capaz de formular respecto a lo que está leyendo es también su capacidad 

para preguntarse sobre su visión del mundo y sobre el rango crítico de los conocimientos de que dispone; 
no la suma memorística o erudita de conocimientos normativos, sino sencillamente la capacidad para 

ampliar el horizonte de la interrogación. 
A A A A  

existieron desde el siglo XV hasta 
nuestros dias. No tenemos vinculos 
creativos con el pasado. Los lazos 
más interesantes que transmiten la 
herencia cultural no existen. o es- 
tan rotos. Nuestra memoria se 
adentra en un túnel y no sale. Eso 
invita a fugarse hacia adelante, co- 
mo única manera de que no te pi- 
lien las tinieblas (ya se sabe. del bu- 
rro al opel ... ). Pero también estimula 
a poner lucidez donde nunca la hu- 
bo. Es una responsabilidad moral e 
histórica. para no seguir transmi- 
tiendo a las generaciones venideras 
la orfandad que nos aprieta. 

CONSUMO, LUEGO EXISTO 

Quiza empiece a perder fuerza. 
sobre todo entre los/as usuarios/as 
más jóvenes. el paradigma de la 
constelación Guttemberg. la infor- 
mación codificada de forma secuen- 
dal que presenta el libro. Eso hace 
que al leer coincidan la causalidad 
temporal y la causalidad lógica. La 
información anterior y posterior 
tiende a ser vista como causa y efec- 
to, el antes y el después de la infor- 
mación se conviertan en antece- 
dente y consecuente de la 
argumentación. Una disposición fisi- 
ca de los materiales que produce. en 
definitiva, detemiinismos de com- 

prensión lógicos. Todo d o  hace que 
el libro no tenga prestigio social en los 
círculos de iniciación juvenií. donde 
impera la Fragmentación y la disconti- 
nuidad (consumo. luego existo: con- 
sumo mucho y más rápido. luego 
existo más) que imponen el predomi- 
nio técnico de los otros medios de co- 
municación. 

Ciertamente (como dice Marshall 
McLuhan). en nuestra sociedad 
existen, además. otras racionali- 
dades e irracionalidades que la de- 
finen. Debemos a la imprenta un 
tipo de racionalidad (lineal y anali- 
tica) propia de nuestra civilización. 
pero ya insuficiente para definir el 
comportamiento social e individual 
de las poblaciones. 

En nuestro país ha triunfado el uso 
del papel impreso como soporte de la 
información. pero no su uso generaii- 
zado: antes que un medio de conoci- 
miento, el libro se ha convertido en 
signo de conocimiento y de prestigio 
social. El efecto túnel de nuestro pa- 
sado se nota. El libro para los/as es- 
pañoles/as. no tiene significación his- 
tórica, no hay tradición lectora. 

Lo anterior, sin embargo. no inva- 
lida la necesidad permanente y uni- 
versal que tiene todo ser humano de 
poseer una visión del mundo, lo que 
significa poner en marcha y desa- 
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mollar complejos procesos de in- 
formación e investigación. Para 
ese fin. la lectura (con forma de co- 
municación íntima e irrepetible) si- 
gue siendo válida. La intensidad y el 
número de preguntas que un/a lec- 
tor/a es capaz de formular respecto a 
lo que está leyendo es íambien su ca- 
pacidad para preguntarse sobre su 
visión del mundo y sobre el rango crí- 
tico de los conocimientos de que dis- 
pone: no la suma memonstica o eru- 
dita de conocimientos normativos, 
sino sencillamente la capacidad para 
ampliar el horizonte de la interroga- 
ción. Leer asi aleja, sin duda, del de- 
seo de inmortalidad que nos estimula 
las pautas comunicativas de los otros 
medios. En detlnitiva, gozar del tiem- 
po es reconocer y convivir con la idea 
de que el último destino del Ser Hu- 
mano es marcharse. Algo. como dina 
un ardiente defensor de las últimas 
novedades audiavisuales. "frenética- 
mente interactivo". 

Bibliotecarios/as y enseñantes. por 
razones de inversión histórica e inte- 
lectual. debemos impulsar y divulgar 
la necesidad de la lectura como una 
nueva forma de conocimiento. No se 
irata "en lugar de". sino "además de". 

' Zipriano Barrio, biblidecario y sociólogo, trabaja 
en h Biblioteca Municipal de Coslada (Madrid) 





MUNDO EDITORIAL 

Publicada por Anaya. "El sende- 
ro de los mitos" es una colección, 
en cierto sentido. insólita en nues- 
tro panorama editorial para jóve- 
nes. No rescata arqueológicamente 
los mitos griegos, ni se presenta 
como un muestrario informativo 
de relatos de la antigua Grecia. 
Pretende algo mucho más cálido, 
expansivo y generoso: contagiar, 
encantar, seducir con la maravilla 
del mito. 

Después de consultar las diver- 
sas fuentes. sus autores (Agustin, 
Silvia y Manuel Cerezales) han 
plantado en la tierra removida de 
nuestra imaginación. como tron- 
cos de un árbol prodigioso. aque- 
llas espléndidas historias habita- 
das por héroes y dioses, utilizando 
no sólo los recursos de la narra- 
ción escrita, sino también ese otro 
método, que está en el origen de 
todos los mitos. de los contadores 
de historias alrededor del fuego. 
cuya voz detiene las horas, porque 
la fábula que se oye es mas impor- 
tante que el transcurso del tiem- 
po. Cada una de estas historias. 
por tanto, puede ser leida. pero 
también escuchada, puesto que 
ha sido escrita. también, para ese 
uso reverencia1 de la lectura en 
voz alta. Acercan asi al lector, o 
al oyente, el mundo prestigioso 
de la mitología griega, con su ca- 
rácter dramático y ejemplar y su  
valor simbólico. a la vez que fa- 
miliarizan el oido en el encanta- 
miento de la palabra. cuyo propó- 
sito ha guiado esta redacción 
renovada de los mitos, a través 
de una escritura, igualmente aé- 
rea y grávida, que parece tocada 
por la gracia. 

Por el momento. han aparecido 
diez volúmenes. Cada libro, sin 
embargo, remite irremediablemen- 
te a otro libro -ningún mito está 
exento: la mitología griega tiene 

FRANCISCO SOLANO 

una estructura de vasos comunt- 
cantes. de vias que se interrelacio- 
nan. de pasadizos que se cruzan-. 
aunque cada mito es un mundo 
suficiente. un lugar de reconoci- 
miento de nuestra condición hu- 
mana, un espejo donde morar. "La 
narración mítica -ha escrito Car- 
los Garcia Cual- nos habla de un 
tiempo prestigioso y lejano. el 
tiempo de los comienzos. el de los 
dioses, o el de los héroes que aún 
tenían tratos con los dioses, un 
tiempo que es el de los ongenes de 
las cosas. un tiempo que es dis- 
tinto del de la vida real, aunque 
por medio de la rememoración y 
evocación ritual puede acaso re- 
nacer en éste". Estos son los títu- 
los publicados: 

LOS TRABAJOS DE HERCULES 
a. 

LOS A RGONA UTAS 
a. 

PROMETE0 

HELENA Y L4 GUERRA 
D E  TROYA 

2& 

LA COLERA DEAQUILES 
a. 

EL REGRESO DE AQUlLES 
* 

TESEO Y EL MINOTAURO 
N 

DEDAL0 E ICARO: HISTORIA 
PARA UN LABERINTO 

a. 

EL LAUREL DE APOLO 
)C 

ATALANTA, L4 DE LOS PIES 
LIGEROS 

¿& 

El sendero de los mitos 
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EL 
AUTOR 
ANTE 

LA 
OBRA 

La empresa de volver a contar 
los mitos, esta vez desde una ópti- 
ca actual. y además con el propó- 
sito de llegar a un público muy jo- 
ven, se enfrenta a no pocas 
dificultades. La materia original es 
multiforme. Las versiones son dis- 
tintas no sólo en virtud del heroe. 
del dios o del semidiós que guíe 
nuestros pasos, sino también del 
relator. Cualquiera que se haya 
aventurado mínimamente por el 
corpus clásico de la mitología sabe 
que las versiones de un mismo he- 
cho difieren con mucha frecuencia. 
y a veces en aspectos sustanciales; 
que no siempre a mayor antigiie- 
dad corresponde una mayor "au- 
tenlicidad o proximidad al relato 
originario; que. mientras algunos 
mitos llegan a nosotros envueltos y 
adornados por la imaginación de 
sucesivas generaciones de narra- 
dores. otros se nos dan. puros y 
descarnados, bajo la forma de sim- 
ple anécdota. de escueto esqueleto 
argumentd ... por último. no puede 
eludirse el hecho de que el arte y 
la literatura del Renacimiento en 
adelante han privilegiado y divul- 
gado determinados mitos y deter- 
minadas versiones. 

Hemos tenido en cuenta todos 
estos factores. Nuestros criterios 
han sido siempre seguir. dentro de 
lo posible, las versiones más "au- 
ténticas", sin oividar las más di- 
vulgadas, y sin obviar tampoco las 
contradicción (los mitos se cruzan. 
y la historia de Prometeo y Quiron. 
por ejemplo. aparec~rá bajo distin- 
tas ópticas). Todo ello sin olvidar 
que. en cualquier caso. nuestras 
versiones. por mucho que no 
"inventáramos" nada. iban a ser 
nuevas. y por lo tanto a ofrecer, 
necesariamente. una nueva inter- 
pretación de la materia tradicional 
(creo que hemos conseguido, de io- 
das formas. marcar adecuadamen- 
te el texto. como Pulgarcito. con 
las chinitas pertinentes: al lector 
no le costará mucho esfuerzo dis- 
tinguir. a lo largo del relato. aque- 
llos elementos que a todas luces 
pertenecen al árbol central de la 
tradición. y aquellos aspectos, ra- 
maje y encarnadura -didogos. co- 
mentarios- que ilustran el punto 
de vista actual). 

Nuestro objetivo. en cualquier 
caso. no ha sido nunca suplantar 
a los antiguos, sino abrir una 
puerta. un camino que condujrm 
al lector hacia ellos. Creo. sincera- 
mente. que hemos evitado la adul- 
teración, y que el texto está en 
consonancia con las ilustraciones. 
tan fiel y cuidadosamente elabora- 
das. a partir de la iconograíia ar- 
queológica, por Manuel Estrada y 
su equipo. 

Al respecto de la autoría, triple 
auloria en nuestro caso, cabe se- 
ñaiar que nos hicimos la ilusión de 

estar remedando, en laboratorio. 
el proceso milenario. Porque los 
mitos no tienen autor personal. 
fluyen del imaginario colectivo. in- 
cluso cuando los escuchamos de 
boca de un Ovidio. En nuestro ca- 
so. han colaborado tres personaii- 
dades muy distintas. Si Manuel 
Cerezales hubiera sido el único 
autor de la serie. estanamos. qui- 
zá. ante una obra caracterizada 
ante todo por el sentido del hu- 
mor. Si la autora hubiera sido úni- 
camente SiMa. habria predomina- 
do la pulsión lírica. En mi caso, 
creo que todo habna derivado ha- 
cia una épica solemne ... Creo que 
es preferible que ninguno de estos 
elementos predomine de forma 
abusiva. y creo también positivo 
que los tres (y otros) estén presen- 
tes. en proporciones variables (no 
hemos adoptado un tono único 
para todos los relatos: la variedad 
nos pareció más fiel. pues variadí- 
simas son las mitogdias]. 

Desde el punto de vista didacti- 
co, precisamente por no estar con- 
cebida como un manual al uso. 
creemos que la colección ohece es- 
tupendas posibilidades. Cuando 
esté terminada. el lector verá que 
viene a cerrar un circulo. que nin- 
guno de los dioses ni de los mitos 
esenciales ha quedado fuera. que 
todos entran en la danza. ya sea 
en primer o en segundo plano. 
concentrados en un relato o espar- 
cidos a lo largo de varios. y que en 
definitiva la lectura le ha propor- 
cionado una visión amplia de ese 
mundo subyacente que sigue de- 
terminando nuestro lenguaje. y sin 
cuyo conocimiento no hay cultura. 
educación hwnanistica posible. 

Agustin Cerezales escritor, es tarnbien autor 
de los libros de relatos P e m  verdes y Escals 
ras en el limbo, a m h  pupublicados por la edito- 
nai L m .  

Algunas reflexiones 





INNOVACIONES 

Lira Editorial S.A.. empresa edi- 
tora de la revista Ritmo -decana de 
la prensa musical en España- 
inaugura sus "Servicios Multime- 
dia" dirigidos a aficionados y pro- 
fesionales de la música clásica. 

El primero de estos servicios e s  
la linea telefónica de información y 
consulta de discos de música clá- 
sica Ritmo h e ,  dirigido por Angel 
Carrascosa Almazán. 

Llamando al teléfono 906 300 
666 se accede a una información 
directa y personalizada las 24 ho- 
ras de todos los días del año. Se- 
manalmente, se informa además 

de las novedades discográficas de 
música clásica que se reciben en 
la redacción de Ritmo, pudiéndose 
obtener información comentada de 
los 20 mejores discos de cada mes, 
a juicio de los críticos de la revista. 
También se pueden realizar con- 
sultas sobre determinadas graba- 

ciones, sobre qué versiones adqui- 
rir, etcétera. 

Las llamadas a Ritmo Une. y en 
general a los s e ~ c i o s  Audiotex 
906, tienen un coste de 73 ptas. 
por minuto y 50 ptas. como taxifa 
nocturna y de día festivo. 

Para más iníormadán: 
Lira Editorial, S.A. 
Servicios Multimedia 
a 906 300 666 
Isabel Colbran. 10. 
Ed. Alfa 111. 4!?. 08c. 95. 
28050 Madrid. 
= (91) 358 87 74 

SOFTWARE EDUCATIVO DE SR1 cuido. Como demasiados dulces. 
Mi cepillo de dientes. Me enjuago 

Progrumas "Phonos " y  "Piños " con fluor. Cuando voy al dentista. 

La empresa ovetense SIU -Socie- 
dad Regional de Inforniática- ha 
desarrollado los programas infor- 
máticos Método Phonos, sistema 
asistido por ordenador de inter- 
vención en el desarrollo del len- 
guaje y Proyecto pvios, método de 
enseñanza asistido por ordenador 
para la prevención de enfermeda- 
des bucodentales. Ambos funcio- 
nan en PC's compatibles. 

Método Phonos 
Está desünado a favorecer el de- 

sarrollo de los tres aspectos fun- 
damentales del lenguaje: semánti- 
co, morfosintáctico y pragmático. 

Su aplicación abarca desde el 
campo de la prevención, donde se- 
rá de utilidad para la estimulación 
del desarrollo lingüístico desde los 
18 meses hasta los 3 años de 
edad, al campo de la intervención, 
por su implicación en el proceso 
de normalización de un amplio es- 
pectro de déficits lingüísticos. El 
programa ofrece al adulto la posi- 
bilidad de acomodar las directrices 
verbales y objetivas de cada ejerci- 
cio a las necesidades específicas 
del niño. Este programa ha recibi- 

Para más información: 
do los premios "Inserso 91" de in- Sociedad Regional de Informática 
vestigación y ayudas técnicas, Cimadevilla. 15. 33003 Oviedo 
"Bienvenido Mr. Chip 91" de RNE (98) 521 20 75 / 95 94 
a las mejores iniciativas informáti- Fax: (98) 522 68 04 
cas y accesit al pre- 
mio "Mieres del Cami- 
no" al Desarrollo Tec- 
nológico. 

Proyecto Piños 
Este método de en- 

señanza de salud bu- 
cal por ordenador está 
específicamente dirigi- 
do a la población 
comprendida entre los 
3 y los 16 años. 

Proporciona la for- 
mación precisa de for- 
ma atractiva (como un 
juego). desarrollada 
en 10 módulos de 
45/60 minutos de du- 
ración cada uno: ¿Có- 
mo es  mi boca?. Mi 
boca está sana. Mi 
boca tiene caries. Me 
sangran las encías. 
Tengo los dientes 
montados. Qué le pa- 
sa a mi boca si no la 

r 
Gestión Completa 

Informatúada 
de 

BIBLIOTECAS Y H EMEROTECAS 

MAS de 400 bibliotecas funcionan con 
nuestro programa en todo el país: 

Ayuntamientos. 
Diputaciones. 

Achivos del Reino. 
Centros de Enseíianza. 

Monasterios. 
Fundaciones. 

Empresas. 

Pida disco demostraci6n y referencias. 

C/ Colmenares, 5 47004 - VALLADOLID 
ilfns.: (983) 392447 1 397708 / 391 357 
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BRASIL 
La biblioteca escolar 

Los problemas educativos no son 
recientes en Brasil. A través de la 
trayectoria de la enseñanza brasile- 
ña se puede observar una educación 
siempre orientada hacia los intere- 
ses de las clases dirigentes. La histo- 
ria de la educación brasileña tiene 
su comienzo en 1549 gracias a la 
Compañía de Jesús. La primera uni- 
versidad brasileña surge en 1808 
con motivo de la llegada de la familia 
real portuguesa. La educación pri- 
maria gratuita existe desde 1934. 
En esta epoca teníamos ya 14 millo- 
nes de habitantes de los que un 
85% eran analfabetos. En 1891 se 
transfiere a los estados la organiza- 
don de los sistemas educativos. Se 
crean escuelas destinadas a formar 
a los profesores. En 1937. la ense- 
ñanza profesional es considerada 
como una prioridad. Hasta 1945 las 
escuelas primarias oficiales aurnen- 
tan en un m!. 

De 1946 a 1967 hay diversos 
movimientos populares en defensa 
de la educación, y la Constitución 
de 1946 establece porcentajes mí- 
nimos de inversión pública en la 
enseñanza. 

En 1961 la ley que rige la enseñan- 
za primaria y secundaria en Brasil es 
aprobada. lo que da un mayor poder 
de decisión a los estados. 

Con el golpe de estado de 1964 
la educación sufre un proceso ha- 
cia una orientación autoritaria y 
tecnicista. Se invierte poco. Así. en 
1972 Brasil gasta menos dinero en 
educación que los otros países de 
América Latina. 

La "Ley 5692" de 1972 provoca 
cambios importantes en la ense- 
ñanza brasileña. El curso de se- 
gundo grado se transforma en pro- 
fesional, preparando a los jóvenes 

para diferentes oficios, pero pronto 
es transfigurado: faltan los recur- 
sos humanos y materiales que po- 
drían posibilitar esas transforma- 
ciones. 

En los anos 70 se crean el "Mo- 
bral" (Movimiento Brasileño para 
la Alfabetización) y el proyecto "Mi- 
nema". Son dos programas nacio- 
nales que fueron creados por el 
Ministerio de Educación con el fin 
de erradicar el analfabetismo. No 
lo consiguieron. 

De una manera muy general he- 
mos trazado algunos aspectos de 
la historia de la educación en Bra- 
sil. Unicarnente en 1972, la citada 
"Ley 5692" nos permite vislum- 
brar, de una manera muy sutil, la 
presencia de bibliotecas escolares. 
En ese momento desempenan una 
función de apoyo pedagógico. Por 
otro lado. por medio de esta ley. la 
lectura se convierte en obligatoria 
en las instituciones de enseñanza. 
Pero yo me pregunto, ¿dónde es- 
tán las bibliotecas escolares?. 

b SOY BIBLIOTECARIA ESCOLAR ... 
Soy bibliotecaria escolar en activo 

en instituciones púbiicas y privadas 
de enseñanza. La biblioteca escolar. 
desde hace nueve años. es para mi 
una gran pasión y también un gran 
desaño. Consciente de su precariedad 
en relación a personal, espacio fisico, 
patrimonio. materiales y equipamien- 
to, comencé a trabajar con el fin de 
integrar este espacio en el proceso pe- 
dagógico, transformando la imagen 
del "eterno guardib del patrimonio" 
(el profesional pasivo) y de la biblio- 
teca como "depOsito de libros". 

Con motivo de la elaboración de 
este articulo he buscado informa- 
ciones actuales respecto a las bi- 

bliotecas escolares en Brasil. M e  
he puesto en contacto con orga- 
nismos públicos del Estado y mu- 
nicipales y tambien con institucio- 
nes privadas, bien sea por correo o 
telefónicamente. Cuando he recibi- 
do tan pocas respuestas he queda- 
do muy sorprendida. Apenas hay 
nada que presentar sobre progra- 
mas oficiales. Ademas muchas de 
las fuentes consultadas estaban 
en huelga por tiempo indefinido. 

La mayor parte de los programas 
oficiales no funcionan y actual- 
mente sufren un proceso de reor- 
ganización como es el caso de "las 
salas de lectura" de la Fundación 
Nacional de Asistencia a los Alum- 
nos y del Instituto Nacional del id- 
bro. Me he dado cuenta que se 
concede poca importancia a todo 
lo relacionado con las bibliotecas y 
los bibliotecarios. 

Segun el IBGE (Instituto Brasfle- 
iio de Geografia y Estadistica) te- 
níamos. en 1989, 14.344 biblio- 
tecas escolares y 3.335 bibliotecas 
publicas. Podemos deducir, según 
estas cifras. que teníamos una bi- 
blioteca para cada escuela pública 
brasileña. Pero. ¿dónde están? 
Han desaparecido como por arte 
de magia. 

Quizás, no importa qué monton 
de libros olvidado en una pequeria 
sala. haya sido tomado como una 
biblioteca. Según L. Werneck, "las 
bibliotecas escolares en Brasil 
aparecen y desaparecen de una 
manera aleatoria". 

B EXPERIENCIAS 
Quisiera citar a continuación al- 

gunas experiencias que están de- 
sarrollándose en algunos estados 
y municipios brasileños. 

20 
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El programa Nubi. Corresponde 
al Centro de Bibliotecas de la Fun- 
dación de Enseñanza de Brasil. 
Cuenta con 400 establecimientos 
de enseñanza y 3 19 bibliotecas de- 
nominadas "salas de lectura". El 
objetivo de este programa es pro- 
mocionar la biblioteca escolar co- 
mo espacio de información, cultu- 
ra y ocio, en la escuela y en la 
comunidad. El Nubi está aún en 
fase de puesta a punto y sus obje- 
tivos básicos son crear una políti- 
ca de formación del patrimonio, 
aumentar el espacio fisico, intro- 
ducir las bibliotecas en el curri- 
culum escolar y aumentar el con- 
tacto e intercambio con las 
instituciones. 

El grupo de bibliotecarios en la 
inJorrnación y en la documentación 
de la educación de Paraná (GBIPE- 
PR). Fue creado en 1984 y forma 
parte de la Asociación de Biblio- 
tecarios del Paraná. Es la filial de 
la FEBAB (Federación Brasileña de 
Bibliotecarios de las Insütuciones 
PUblicas y Privadas). Este grupo 
pretende hacer el catastro de to- 
das las bibliotecas escolares, pro- 
mover cursos para los profesiona- 
les que estén en activo en las 
bibliotecas escolares con el fin de 
que puedan especiaíizarse, orien- 
tar a los profesores en lo que con- 
cierne al uso conveniente de las 
bibliotecas, ponerse en contacto 
con los órganos competentes para 
que el bibliotecario pueda inte- 
grarse en el grupo del Comité de 
Proyecto de Enseñanza, en cada 
institución. 

En 1968 el Gobierno del Estado 
de Paraná introduce las biblio- 
tecas escolares en la enseiianjza 
pública y crea el puesto de biblio- 
tecario en las escuelas de primer y 
segundo grado. En 1989 la Consti- 
tución del Estado de Paraná esta- 
blece que "el Estado implantará y 
sostendrá las bibliotecas públicas 
y escolares en número compatible 
con la densidad de la población y 
de la clientela escolar, respectiva- 
mente. destinando las mismas su- 
mas a la adquisición, al manteni- 
miento del patrimonio y a los 
recursos humanos especialimdos". 

La Ley Orgánica del municipio de 
Rw de Janeiro. Esta ley establece 
que el municipio mantendrá el sis- 

tema de bibliotecas escolares pú- 
blicas y privadas en forma de ley y 
que las bibliotecas estarán dirigi- 
das por profesionales biblio- 
tecarios, licenciados en la Escuela 
de Biblioteconomía (curso supe- 
rior). Así. en su  articulo 335 seña- 
la que "ninguna escuela pública o 
privada tendrá autorización para 
funcionar sin un lugar destinado 
para la biblioteca". Según algunas 
investigaciones realizadas por un 
profesor de la escuela de biblio- 
teconomía de la Universidad de 
Santa Ursula el proceso de am- 
pliación del espacio fisico está 
siendo seguido pero no lo relacio- 
nado con el profesional biblio- 
tecario. 

Habría que señalar también La 
bibüoteca del CIEP (Centro Integra- 
do de Educacwn Pública), proyecto 
desarrollado en el estado de Río de 
Janeiro, que intenta que todas las 
escuelas publicas del estado ten- 
gan una biblioteca que anime a la 
lectura instructiva, creativa y re- 
creativa y que facilite el desarrollo 
de investigaciones escolares. 

El grupo Mineiro de estudios so- 
bre las bibliotecas escolares en Mi- 
nas Gerais. Este grupo de creó en 
1991 y forma parte de la ABMG 
(Asociación de Bibliotecarios de 
Minas Gerais) y es filial de la FE- 
BAB. 

El grupo sobrevive bajo mi coor- 
dinación y gracias a los esfuerzos 
de las personas que lo integran. 
Nuestro más gran desafio es  bus- 
car transformaciones importantes 
en lo que concierne a la actitud del 
profesional bibliotecario. Tenemos 
una proposición que pretende la 
transformación de nuestros biblio- 
tecarios en agentes activos en el 
proceso educativo. El grupo se 
constituye por medio de las biblio- 
tecas de las instituciones públicas 
y privadas de enseñanza. 

Nuestro trabajo está producien- 
do transformaciones significativas 
en el Estado, sobre todo a nivel de 
municipios. por medio de confe- 
rencias, encuentros y cursos. Ya 
se pueden constatar, en algunos 
municipios, cambios significativos 
en las bibliotecas escolares. Tarn- 



bién participamos en el "Proyecto 
Pedagógico" (todavía no está a 
punto), cuyo objetivo es crear un 
centro pedagógico para el profesor. 
Entre otros laboratorios de ense- 
fianza tendremos una biblioteca 
para los profesores. El responsable 
de este proyecto es el Secretario de 
Educación del Estado de Minas 
Gerais. 

También quemamos citar al- 
gunos proyectos de profesores y 
bibliotecarios, menos ambiciosos 
pero váiidos. Estas iniciativas pri- 
vadas buscan la mejora en la cali- 
dad de enseñanza y prueban que 
el cambio es posible si hay un 
compromiso del profesional. Pode- 
mos citar el proyecto del profesor 
Alaide Lourdes Couto que de una 
manera muy simple ha establecido 
objetivos y h e s  para llegar a la 
creación del servicio bibliotecario 
en la escuela municipal "Mestre 
Ataide", situada en los suburbios 
de Belo Horizonte. Otro ejemplo es 
la "Biblioteca itinerante", cuya 
promotora, Maria Carmelita Remé- 
dio Bardi. es directora del Depar- 
tamento Municipal de Educación 
de Guaxupé (Minas Gerais). Por 
medio de la organización de cam- 
pañas de donaciones de libros y 
por sus pmpios medios ha organi- 
zado cestos con 202 títulos de li- 
bros. Ella los envía a las escuelas 
rurales de su municipio y los cam- 
bia cada quince días. 

Es necesario que exista una vo- 
luntad política y que sean tomadas 
con urgencia medidas para que la 
situación de falta de interés hacia 
nuestras bibliotecas cambie. Sabe- 
mos que la actividad y los resultados 
del alumno estAn unidos a su inte- 
rés por la lectura y la información. 
Si tuviéramos bibliotecas compro- 
metidas en el proceso pedagógico y 
que contasen con un espacio fisico 
conveniente, podríamos transformar 
nuestras bibliotecas en cataiizadores 
de cambios sociales. 

Por el momento si la biblioteca 
escolar es rara, la presencia del pro- 
fesional bibliotecario es proporcional 
a tal situación. El Decreto Ley 7709 
de abril de 1986 determina, en su ca- 
pítulo segundo, la existencia de un 
bibliotecario en todas las escuelas 
que tengan al menos veinte aulas. Pe- 
ro a pesar de estas bases legales el 
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Es necesario 
que exista una 

voluntad política 
y que sean tomadas 

con urgencia 
medidas para 

que la situación 
de falta de interés 

hacia nuestras 
bibliotecas cambie. 

número de bibiiotecas en las es- 
cuelas públicas y privadas sigue 
siendo insignificante. En las es- 
cuelas donde no hay un profesio- 
nal cuaiiñcado, un profesor dispo- 
nible o no importa qué funcionario 
puede dar asistencia a los lectores. 
La biblioteca es un espacio rico. 
dinámico y que engendra ideas y 
preguntas. En consecuencia. ¿es 
correcto dejarla en manos de una 
persona sin formación y sin sensi- 
biiidad para animar a la lectura y 
al uso de la información? Se ha 
creado en Bmil el mito según el 
cual las personas que tienen una 
licenciatura o un doctorado no 
babajan más que en las biblio- 
tecas sofisticadas, especializadas o 
universitarias. Las bibliotecas pú- 
blicas y escolares quedarían así 
destinadas a los bibliotecarios que 
no tienen especialización y que se 
contentan con bajos salarios. 

D CONCLUSION 
~a~ pocas bibliotecas escolares 

en Brasil que funcionen comecta- 
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mente y que produzcan transfor- 
maciones en la actitud del lector. La 
mayor parte no tienen espacio fisico 
y el fondo documental conveniente y 
no pueden contar con la presencia 
del profesional bibliotecario. 

Razones económicas explican es- 
tas ausencias. Una biblioteca es al- 
go caro en lo que concierne a las in- 
versiones y su mantenimiento. En 
consecuencia no se puede crear una 
en cada escuela del país: eso sería 
un lujo. Este lujo se analiza desde el 
ámbito monetario y desde el ámbito 
de lo superfluo. No se ve la presen- 
cia del libm y de la información 
como algo urgente. Esa visión eco- 
nómica evoca una conducta peda- 
gógica que establece la dicotomía en 
el aprendizaje de la lectura y su 
práctica. La escuela es el lugar don- 
de se aprende la lectura, la sodedad 
es en el que se utiliza. 

En lo que concierne a la ausen- 
cia de tradición de bibliotecas es- 
colares en Brasil podemos ver en 
ello una ventaja: la ausencia de 
modelos podrá incenuvar a las es- 
cuelas a buscar su propia vía para 
la formación e implantación de su 
biblioteca. 

Si hubiera una toma de conden- 
d a  de la necesidad de la biblioteca, 
una toma de conciencia en rela- 
ción con la lectura, unas ganas de 
construir y de transformar. su es- 
pacio fisico aparecería como una 
consecuencia natural. El estado 
no está libre de la responsabilidad 
de sostener financieramente un 
sistema de bibliotecas. En nuestra 
opinión. el "rostro" de la biblioteca 
debe restablecerse "de abajo arri- 
ba", a partir de los anáiisis y de 
las decisiones de la escuela. De es- 
ta manera se evita la adquisición 
de fondos documentales no conve- 
nientes que no hacen más que lle- 
nar las estantenas y que no aña- 
den nada al proceso de lectura. 
Por otro lado, las decisiones cen- 
tralizadas tomadas "arriba" no to- 
man en cuenta las diferencias de 
las personas y no se preocupan 
por las verdaderas necesidades de 
los enseñantes y alumnos. 

Brasil vive un periodo de necesi- 
dades y de frustraciones en rela- 
ción con la educación. Quizás la 
construcción y conquista colectiva 
de la biblioteca escolar pueda 
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transformarse en factor de un 
nuevo reencuentro. de participa- 
ción y de integración. 

Por todos estos aspectos es ne- 
cesario que: 

- Las escuelas de biblio- 
teconomía presten mucha aten- 
ción a las bibliotecas escolares en 
su cuniculum y que actúen de 
manera significativa en la forma- 
ción de los "bibliotecarios ense- 
fiantes" que estén comprometidos 
en el proceso pedagógico. 

- En lo que concierne a la arqui- 
tectura, que los proyectos destinen 
un espacio conveniente para insta- 
lar una biblioteca. Que la biblioteca 
sea más que el eterno "lugar provi- 
sional" por falta de interés y tam- 
bién a causa de la improvisación. 

- La biblioteca escolar sea el agente 
de integración en el proceso pedagó- 
gico, y que contribuya de manera 
efectiva y sistemática en la formación 
del alumno. 

- El bibliotecario escolar reciba no- 
ciones pedagógicas y psicológicas. En 
psicología es necesario un estudio cri- 
tico sobre las elapas de desarrollo del 
lector, por la delimitación de sus po- 
sibilidades cogniüvas y de sus diver- 
sas etapas de interés. 

- La biblioteca escolar sea una 
responsabilidad colectiva: los bi- 
bliotecarios, los profesores, los 
alumnos, los padres, los emplea- 
dos de la escuela, los inspectores, 
los orientadores. Una biblioteca 
para servir a todos es una obra 
que concierne a todos. 

- La presencia y el trabajo del bi- 
bliotecario sean reforzados en los 
proyectos. en los programas esco- 
lares y en el proceso de enseñan- 
za-aprendizaje. 

- El bibliotecario forme parte del 
marco pedagógico de las institu- 
ciones de enseñanza y que la bi- 
blioteca en el organigrama esté en 
el ámbito de la pedagogía de la 
educación. 

* Gmqa Maria Fragoso, licenciada en Historia y 
Biblioteconomia, es bibliotecaria en el Col@¡¡ 
Santa Dorotkia de Belo Horizonte y mrdinadora 
del 'Grupo Mineiro de estudios para las biblio- 
tecas escolares de la Asociación de BiMitecarios 
de Minas Gerais'. 

O O En el Preseminario Oficial de IFLA'93 cie- 
d i d o  a bibliotecas escolares presentó el texto 
que puMmos en estas páginas. 

COMISION NACIONAL DE LA UNESCO EN ESPANA 

Ediciones del grupo de 
Información y Documentación 

La Comisión Nacional Espanola de Cooperación con la Unesco. co- 
mo las de los demás paises niiembros de la Unesco. se ocupa de 
asegurar la inforniación. el asesoramiento y la colaboración entre la 
Unesco y los paises niiembros y sus gobiernos en las dos direccio- 
nes. La Comisión se apoya en diversos Grupos de Trabajo, que se 
corrcspondcn con las grandes I>ivisiones de la Unesco. Entre-ellos. 
el Grupo de Trabajo dc Información y Documentaci6n. presidido por 
Rosa dc la Viesca. que asegura el enlace con el Programa General de 
Información. que canaliza todas las actividades de la Unesco en ma- 
teria dc Información y Docurncntación Cicntifica. Actúa además co- 
mo Grupo consiillivo y de apoyo al Comité Ejecutivo de la Comisión 
Nacional Española. 

Presentamos las ediciones en las que ha colaborado el Grupo: 
J Cartilla de catalogarfr. Malo de Molina y M. J i i n h v .  2" d. Mdrid:  CSIC. I W  
I IOp. I.(HW) pla. 
J Catálogo cnkctivo de revistas de archivus, bitdidecm y documentad6n. Madri 
C'INDOC. 1992. 75 p. 2.40() pta. 

'l. 

d: 

J Catálogo de publicacio& periódicas españolas sobre archivos, bibiiot- cen- 
tros dedt~urncntacMn. M;iclrid: Cnc\co. 109 1.41 p. I .2íW) pta. 
J Directorio de revista5 españttias de humanidades y ciencias sociaks. MiuInd: CIN- 
DOC. 1992. 261 p. 3.9(H) pta. 
-1 Directrices fundamentales para la normalhación de revistas científicas: reco- 
mendaciones destinadas a autorrri, directores y editored R. R u i ~  Pcrcz y M. Pinto 
Moliii;~. 1990. 120 p. I .OíH) pin. 
J en el extranjero1 Uncsco. 17" ed. Parb. 1001. 1.276 p. 2.40() pta. 
J Introducción general a las ciencias y técnicas de la  in formacih y documenta- 
ción/ C. Ciiriiichat y M. Mriiou. ? cd. M:i<Ii.id: CINLXK: tjr~ewo. IW?. 555 p. 4.20í) pta. 
J Nomenclatura internacional de la l!NLSCO para los campos de ciencia y terno 
logía. 2" beniti11 en c\piiíiol. L:iic\co. 1987. 4.7 p. I .2(H) pki. 
3 Proyecto de difusión de las revistas científicas españnlas en las hases de datos in- 
ternacionales. M;idrid: llnehco. 1987. 63 p. 1.2(WJ pta. 
J Quién es quidn en información y ducumntación. Madrid: Sevicios D(rumenialcs 
Crniriw. 1007. 552 p. 3.(WM) pia. 
'J Revistas sanilarias españoles. Madrid: C'SIC. 1988. I I I p. 3. IOU pta. 
J Tcrauro Spines: un  vocabulario controlado y estructurado para el tratamiento 
de información suhrc ciencia y tecnología para el desarrollo. Madrid: Uncsco: ICYT. 
IYXX.  2 vol. 15.~WX) pta. 

Publicaciones en prensa: 
4 Manual dc terminología (versión en restellano)l Hclmut Felhtrr 
2 Análisis comparativo de los estudios estadísticos sobre hihliotecas realizadns por 
la UNI<SCO y Its realizados en España. 
3 Revistas Sanitarias Españolas (3" rd. 

r- -- 
- --- , 

Para más información: 
Joaquín Costa. 22 28002 Madrid m 563.51.82 Fax: 56426.44 
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EL SIDA Y 4 LA BIBLIOTECA 

Hace unos meses se publicó la üi- NOVEDADES t0: "Siernprevfva". una antigua ac- 
tima novela escrita por Severo Sar- biz y milagrosa superviviente de un 
duy. La muerte del autor semanas editoriales accidente automovilístico que busca 
antes ha convertido este iibro en recuperar la juventud perdida: un ar- 
-turno y, por otra parte. las cir- quitecto que construye su Wenda en 
cunstancias en que fue escrito han el interior de un cráter volcánico (pese 
provocado que sea considerado una 
especie de testamento literario. Sin 
embargo, Pájaros de la playa (que 
recientemente ha sido considerado, 
junto con La peste, uno de los dos li- 
bros fundamentales para entender el 
Sida*). trasciende ese carácter testi- 
monial y se convierte desde sus pri- 
meras páginas en un texto simbólico. 
barroco, una especie de "collage" que. 
sin nombrar la pandemia del Sida. 
intenta transformar la enfermedad en 
un elemento más de un mundo fabu- 
lado mediante los recuisos habituales 
en el autor. 

Si hace más de un siglo el escri- - 
tor se separó del científico, pode- 
mos afirmar que actualmente 
sabemos mas del Sida que antes 
de que se hubiesen escrito obras 
como la de Sarduy. Sabíamos lo 
que podía saberse científicamente: 
que el virus del sida ocupa, como 
un huésped avasallador. nuestros 
fluidos mas vitales: la sangre y el 
semen. Sabíamos que se produce 
la transmisión al entrar en contac- 
to estos fluidos corporales. Y sa- 
bíamos incluso que. en algunas de 
sus más frecuentes manifes- 
taciones (la neumocistosis. el sar- 
coma de Kaposi) presenta rasgos 
externos de degeneración matriz, 
inflamación y alteración cutánea. 
Pero novelas como Pájaros de la 
playa nos enseñan bastante más: 
que el Sida nos hace olvidar. nos 
sirve de narcótico. destruye nues- 
tro destino y nuestro pasado, esti- 
mula tanto al amor como al odio y 
que las personas afectadas creen 
vivir realmente cuando están con- 
denadas a la extinción ("Así hasta 
que de repente, un día cualquiera. 
nos damos cuenta de que el don. 

SARDUY, Severo, Pdjam de la playa, @arcalona, 
Tusquets, 1993, ISBN 84-7223-685-4. 

la gratuidad de que disfrutábamos 
nos van a ser retirados: lo anuncia 
la energía que se pierde, la delga- 
dez inevitable, ese color inhabitado 
que el sol no logra erradicar"). 
Pese a que Sarduy escribió esta no- 

vela en una fase ya avanzada de la en- 
fermedad. no figuran en ella elemen- 
tos rralistas que permitan entenderla 
como una narración testimonial. in- 
cluso en esta obra el autor se mantie- 
ne fiel a su identidad artística: tanto a 
su estilo festivo y barroco inspirado en 
Lezama Lima como a su escritura pic- 
tórica, kagnentarla. paródica. imagí- 
nativa y llena de símbolos. Sin em- 
bargo, aunque sin mendonarlo 
srpllcitamente, el Sida es el pmtago- 
nista de esta reflexión sobre la deca- 
dencia de los cuerpos y la perspecüva 
y la s@ií?cación de la muerte. 

En el escenario de un destartalado 
sanatorio de saurios jóvenes, pero 
prematuramente avefentados y con- 
denados a la muerte. varias figuras 
constituyen el hilo conductor del rela- 

a que la procedencia cubana del autor 
ha llevado a los criíicos a identificar 
con Cuba la isla donde está enclavado 
el sanatorio. muchos detalles hacen 
pensar en el Lanzarote de Cesar Man- 
rique): un médico, el "Caballo". que 
practica la medicina tradidonal, y el 
'Caimán", un curandero buscador de 
plantas medicinales que, de forma pa- 
radójica. mientras la extenuación se 
impone inexorablemente, lega que 
Siemprwiva consiga sus objetivos re- 
paradores. 

Junto a estos personajes que. ca- 
ricaturizados. representan la rela- 
ción de los enfermos con la medicina 
científica y oficialista y el mundo de 
la palabrería. se encuentra el perso- 
naje del Cosmólogo. el "historiador 
de la enfermedad que anota cuida- 
dosamente las "pequeñas cosas" por 
las que se puede concluir que los 
sintomas o la brevedad de la vida se 
suceden "como aparecen y mueren 
al instante las mariposas en el calor 
del crepúsculo". Y es precisamente 
en los capítulos narrados por el cos- 
mólogo donde se percibe todo el li- 
rismo trágico de la degradación len- 
ta, la muerte y la desilusión. En 
algún momento expresa la soledad 
que acompaña a muchos de estos 
enfermos ("Perdí. Aposté al ser hu- 
mano. Creí que en él había una par- 
te de Dios./ Hoy me encuentro en- 
fermo y solo./ Al menos algo cierto 
habrá quedado en todo esto: la desi- 
lusión"). Y sobre la ironía, la fanta- 
sía y el colorido deslumbrante, se 
impone la "consigna para los dias 
que siguen. para el tiempo que me 
quede: ADIEsTRARSE A NO SER". 

J O S ~  ANTONIO F R ~ S  
* Torres, Rosana, "Entender el SIDA con un 
libro en las manos". De Sido. 10 (1994). p. 4. 

Si hace más de un siglo el escritor se separcí del cient Wco, podemos 
afirmar que actualmente sabemos más del Sidu que antes de que 

se hubiesen escrito obras como la de Sarduy 
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Adab v el día del libro 

Con motivo de la conrnemora- 
ción del Día del Libro, la Aso- 
ciación de Titulados Universita- 
rios en Documentación y 
Biblioteconomía (ADAB) de Cas- 
tilla y León ha organizado di- 
versas actividades durante el 
mes de Abril: 

- Ciclo de Cine "La imagen de 
la palabra". Dias 18 a 22. Se 
proyectarán películas que tra- 
ten al libro o las bibliotecas 
desde cualquier punto de vista 
interesante 

- Seminario sobre Animación 
a la Lectura. Día 20. 

- 11 Encuentro de ntuia- 
dos Universitarios en B i b b  
teconomía y Documentación 
Día 20. El tema del encuentro 
es "¿Para qué sirve un Diplo- 
mado en Biblioteconornia y Do- 

cumentación". 
- Jornadas sobre el profesio- 

nal de  la información en Espa- 
ña. Días 21 y 22. Está confir- 
mada ya la participación de 
Francisco Martín Carvajal (di- 
rector del estudio El sector del 
libro en Espczña), Luis García 
Ejarque, Merce Bosh. M u r o  
Mar l ín  Vega. José Antonio Mer- 
lo Vega, Miguel Jiménez y Car- 
men Lacambra. Algunos de los 
temas que se  abordarán son: 
"La formación de los profesio- 
nales de la información", "Si- 
tuación de los profesionales de 
la información" y "Políticas ins- 
titucionales". 

Para más información: 
ADAB. José A. Mcrlo Vega 
Apartado 1 1 15.24080 León 
= (987) 29 14 68 

Campaña "Nosaltres Lleguim " 

La Biblioteca de Les Corts, 
biblioteca pública del barcelo- 
nés barrio del mismo nombre. 
que forma parte de la Xarxa de 
Biblioteques de la Fundació "La 
Caixa", inicia una campaña de 
promoción de la lectura titula- 
da Nosaltres Uegim (nosotros 
leemos), cuyo objetivo es dar a 
conocer la biblioteca a sectores 
de población que la descono- 
cen, y fomentar la imagen de la 
biblioteca abierta a todos. así 
como positivizar el hecho en sí 
de la lectura y formar parte de 
un colectivo mucho mayor de 
lectores. 

En 1993, esta biblioteca in- 
gresó 978 nuevos volúmenes y 
prestó 15.531. Por otro lado. 
974 nuevos lectores se sumaron 
a los casi 13.000 existentes. 

Para más información: 
Biblioteca de Les Corts 
Trav. de Les Corts. 198-200 
08028 Barcelona 

(93) 330 7 1 19 

VIII Jornadas 
Bibliotecarias 
de Andalucía 

Los próximos 12 y 14 de mayo se 
van a celebrar en Huelva las VI11 
Jornadas Bibliotecarias de Anda- 
lucía. 

Con esta convocatoria se cumple 
el compromiso asumido en su día 
por la Asociación Andalu7a de Bi- 
bliotecarios de llevar estos encuen- 
tros profesionales a las ocho pro- 
vincias andaluzas: buena ocasión. 
como señalan los organizadores, 
"para valorar lo que se ha hecho y 
lo que queda por hacer y compro- 
bar en qué medida hemos sido 
respetuosos con nuestras propias 
decisiones". 

Las ponencias previstas son El 
Sistema Bibliotecario de Andaiucia. 
antecedentes y desarrollo por Jua-  
na Muñoz Choclán (jefe del Centro 
Andaluz de Lectura), Los biblio- 
tecarios: formación académica y 
formación permanente por Félix 
Moya (director de la EUBD de Gra- 
nada), Análisis de los fondos 
bibliográf~os. servicios e instala- 
ciones de las bibliotecas universita- 
rias andaluzas en los Últimos 12 
años por Rosario Moreno-Torres 
(directora de la Biblioteca General 
de la Universidad de Málaga). 

También, además de las corres- 
pondientes lecturas de comunica- 
ciones. habrá tres mesas redondas 
sobre Políticas bibliotecarias, Pro- 
yecto de reforma del Sistema Bi- 
bliotecario de Andalucia y Asocia- 
cionismo bibliotecario: ¿hacia 
&nde vamos?. 

En estas Jornadas estará cons- 
tantemente presente el Proyecto de 
Reforma del Sistema Bibliotecario 
de Andalucía, sobre el que los bi- 
bliotecarios andaluces. como co- 
lectivo afectado, algo tendrán que 
señalar y proponer. 

Para más información: 
Biblioteca Pública Provincial 
Avda. Martin Alonso Pinzón. 16 
2 1003 Huelva. 

(959) 28 35 29 
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nuestros compañeros videocasete (VHS) (13 min.) 
catalanes de L'Amic de 1. Bibliotecas escolares - Videocassetes. l. Tort, Teresa. 

minutos, los objetivos 
de una biblioteca esco- del libro (forrado. bol- de su formación a aque- 
lar y, más detallada- sas para tarjetas de llos profesores que des- 
mente, aquellos aspec- préstamo...). Este vídeo, conocen este tipo de la- 
tos técnicos relativos al grabado en el Colegio bores bibliotecarias y a 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V . V V V V V V V V V V * V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

MONOGRAF~AS Y PUBLICACIONES SERIADAS: 
Ejercicios prácticos de catalogación 
Carmen Macías Zafra.- Gijón: Trea, 1993.- 230 p. : ¡l.- 
(Biblioteconomía y administración cultural; 2) 
Bibliografía 
1. Catalogación bibliográfica. l. Macías Zafra, Carmen. 
025.32 

Ediciones Trea de Gi- 
jón, cuyo fondo se com- 
pone fundamentalmente 
de libros de arte, turismo 
y obras de gran formato, 
cuenta también con una 
colección denominada 
"Biblioteconomía y Admi- 
nistración Cultural". Los 
primeros títulos de la 
misma son: La política 
cultural. qué es y para 
qué sirve, Monografm y 
publicaciones seriadas, 
Materiales bibliográfios 
especiales, Curso de  bi- 
bliogra& y Exposiciones 

Catalogar un vídeo, un 
compact-disc o un pro- 
grama de ordenador, no 
es  ni más ni menos difi- 
cil que catalogar un li- 
bro. Supone simplemen- 
te adoptar unas reglas 
que nos indicarán qué 
tenemos que hacer en 
cada caso. Este oportuno 
libro de F. Garcia Albella. 
tiene como finalidad faci- 
litar ese trabajo median- 
te ejemplos y ejercicios 
de catalogación para los 
nueve tipos de "materia- 

en museos. El presente 
libro es un repertorio de 
ejercicios y ejemplos so- 
bre los principales pro- 
blemas que plantea la 
catalogación de mono- 
graf~as y publicaciones 
seriadas. Cada ejercicio 
adjunta gráficamente las 
fuentes de las que se han 
tomado las distintas par- 
tes de los registros, lo 
que contribuye a agilizar 
la comprensión y facilitar 
la consulta. [Ed. Trea: 
Donoso Cortés. 7. 33204 
GiJón. (98) 5 13 34 521 
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BASES DE DATOS DOCUMENTALES: 
Cómo estructurar la información no estructurada 
Oscar Pastor López, Arrate Baquedano Alcocer.- Va- 
lencia: Servei dJAssistencia i Recursos Culturals de la Di- 
putació de Valencia, 1993. - 149 p. 
1. Bases de datos. 2. Documentación. l. Pastor Ldpez, 
Oscar. 11. Baauedano Alcocer, Arrate. 

Escrito por especialis- 
tas en informática docu- 
mental. este libro tiene 
un carácter eminente- 
mente técnico y práctico, 
y viene a llenar un im- 
portante vacío en la bi- 
bliografia sobre el tema. 

Las diferencias entre 
bases de datos docu- 
mentales y relacionales, 
cómo estructurar una 
base de datos docu- 
mental, programas pa- 
ra entornos personales 
-Knosys. Clarity- y para 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS ESPECIALES: 
Manual de ejercicios de catalogación 
Fernando Garcia Albella.- Gijón: Trea, 1993.- 367 p. : 
il. - (Biblioteconomía y administración cultural; 3) 
Bibliografía 
1. Catalogación bibliográfica. 2. Materiales audiovisuales 
l. García Albella, Fernando. 
025.17 

les especiales" que reco- 
gen las Reglas de ca- 
tnloqación: manuscritos, 
materiales ~ a r t o g r ~ c o s .  
materiales gráficos, gráfi- 
cos proyectables, música 
impresa. grabaciones so- 
noras, microformas. pelí- 

culas y grabaciones. ar- 
chivos de ordenador. Se 
dirige fundamentalmente 
a bibliotecas públicas o 
populares. por lo que se 
centra más en los docu- 
mentos con mayor im- 
plantación en este tipo 

sistemas medianos o 
grandes -Basis. BRS-, la 
gestión de los tesauros 
o las nuevas tendencias 
(bases de datos orienta- 
das a objetos, desarrollo 
de entornos de trabajo 
graficos avanzados), son 
algunos de los temas 
que se abordan. 

[SARC-Servei dlAssis- 
tencia i Recursos Cultu- 
rals de la Diputación de 
Valencia: P1. Manises, 6. 
46003 Valencia. (96) 
391 48 121 

de bibliotecas (videos. 
documentos sonoros). 



@ BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 

La Biblioteca Nacional 
ha editado recientemen- 
te una serie de mate- 
riales promocionales: una 
carpeta conlpuesta por 
los cuadernillos Memoria 
1992 y Rog rama 1 993 y 
el video titulado La Bi- 
blioteca Nacional. 

La Memoria hace refe- 
rencia a la constitución 
en 1991 como Organis- 
mo Autónomo y los cam- 
bios que ello ha supues- 
to. los presupuestos eco- 
non~icos. inversiones. ex- 
posiciones realizadas. 
proyectos y actuaciones. 
nuevas normas de acce- 
so, etcétera. 

El Programa 1993 se 
centra en el papel de la 
Nacional en el Sistema 
Español de Bibliotecas, 
las nuevas infraestmctu- 
ras y servicios al público 
y la proyección intema- 
cional. especialmente en 
el marco iberoamerica- 
no. Ambos cuadernillos 
cuentan con numerosas 
fotografias en color. 

El video La Biblioteca 
Nacional, producido por 
VBM, recoge. en forniato 
audiovisual, unos conte- 

nidos similares aunque 
con una finalidad mas 
divulgativa: el tratamien- 
to documental de los dife- 
rentes soportes (graba- 
dos. dibujos. mapas. re- 
gistros sonoros. manus- 
critos.. .) , la incorporación 
de las nuevas tecnolo- 
gías. las políticas de 
apertura. etcétera. En de- 
finitiva, un paseo visual 
por sus orígenes e historia 
y por los nuevos espacios 
creados a partir de las UI- 
timas remodelaciones. 

Para mas información: 
Biblioteca Nacional 
P Recoletos. 20 
2807 1 Madrid 

PONENCIES DE LES JORNADES DE DOCUMENTA- 
CIO, TECNOLOGIA I CULTURA 1991-1992 = PONEN- 
CIAS DE -S JORNADAS DE DOCUMENTACION, 
TECNOLOGIA Y CULTURA 1991-1992 
Valencia: Servei d'Assistencia i Recursos Culturals de la 
Diputació de Valencia, 1993. - 87 p. 
1. Bibliotecas. 2. Documentación 

Trancripción de las po- 
nencias de las Jornadas 
de Documentación Tec- 
nología y Cultura organi- 
zadas por la Diputación 
de Valencia en diciembre 
de 1991 y abril de 1992: 

Aplicación del marke- 
ting a servicios de  infor- 
mación / Carmen Diez 
Hoyo. findación B i b b  

teca dlAlcúdia / Euldia 
Espinas, Acceso a la in- 
formacibn ambiental en 
España / Carmen Casal. 
Automatización de bibiio- 
tecas en el contexto de 
grandes sistemas / Mer- 
cedes Guijarro. Nous ma- 
teriak per al tracta- 
rnent documental / Enric 
Bellveser. 
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FORMER ET APPRENDRE A S'INFORMER: 
Pour une culture de I'information 
Unesco, Ministere de I'Enseignement Superieur et de 
la Recherche.- Paris: ADBS, 1993.- lZ+ 1 10 p.- (Scien- 
ces de I'lnformation. Recherches et documents) 
1. Información. l. Unesco. 11. Francia-Ministere de /'En- 
seignement Superieur et de la Recherche. 
007 

Esta obra se funda en 
una tema siempre ac- 
tual. en desarrollar una 
nueva cultura de la in- 
formación que sirva para 
establecer una relación 
eficaz entre oferta y de- 
manda documental. Se 
incluyen dos textos. El 
primero es un informe, 
presentado en 1992 por 
un grupo de trabajo in- 
terministerial francés so- 
bre el tema "Formación 
al uso de la informa- 
ción". que señala diver- 
sas acciones fundamen- 
tales e indispensables 
para realizarlas en la in- 
fancia, en la enseñanza 
secundaria. en la ense- 
ñanza superior y en la 
vida activa. 

El segundo se titula 
"Principios directores pa- 
ra la formación de inge- 
nieros en el dominio de la 
información especializa- 
da". informe elaborado 
por Jean Michel (presi- 
dente de la Association 

francaise des Documen- 
talistes & des Bibliothé- 
caires Specialisés) a peti- 
ción de la Unesco y UNI- 
SIST. 

El estudio. fundado 
en un censo de expe- 
riencias concretas reali- 
zadas en escuelas de in- 
genieros de 42 países de 
los cinco continentes. 
constituye una amplia 
investigación internacio- 
nal y una contribución 
original a una aproxima- 
ción intercultural de la 
formación a la informa- 
ción. La  originalidad del 
acercamiento reside, en 
palabras de Jean Michel, 
en una puesta en rela- 
ción del uso de la infor- 
mación con los objetivos. 
los programas y las prác- 
ticas pedagógicas de la 
formación de los ingenie- 
ros. No queda limitada 
en su interés al ámbito 
de la formación de inge- 
nieros sino que sirve pa- 
ra otros ámbitos. 

APLICACIONES MULTIMEDIA: Presente y futuro 
Francesc Alpiste, Miguel Brigos, Josep M. Monguet.- 
Barcelona: Ediciones Técnicas Rede, 1993. - 134 p. : il. - 
(Biblioteca Técnica Pioneer; 4) 
Bibliografía 
1. Tecnología - Innovaciones. 2. Bases de datos. 
l. Alpiste, F. 11. Brigos, M. 111. Monguet, J.M. 
007:681.3 

Se muestra en este li- 
bro, con un lenguaje ac- 
cesible y acompañado de 
numerosas ilustraciones 
en color, el estado actual 
de la tecnología multime- 
dia. las principales apli- 
caciones y el diseño de 
los documentos multime- 
dia. En él podremos en- 
contrar una amena expli- 

cación del significado de 
muchos términos y si- 
glas, cada vez mas utill- 
zados: CD-ROM XA, DVI. 
Multimedia PC, Ultime- 
dia. CDI. DVI, CD-Foto. 
CD-TV. etcétera. 

Incluye bibiiografia ex- 
tranjera para quien de- 
see profundizar en los 
aspectos más técnicos. 
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.................................................... 
EDUCACION PARA LA PAZ: Cuestiones, principios 
y práctica en el aula 
David Hicks, compilador.- Madrid: Morata, MEC, 1993.- 
302 p. - (Educación infantil y primaria) 
1. Educación para la paz. 1. Hicks, David, comp. 

La educacih para la paz 
es un contenido transver- 
sal que tiene irnplicaciones 
en todas las áreas de co- 
nociimiento y asignaturas. 
además de su contribu- 

Este libro se ocupa de 
los contenidos de apren- 
di7aje ligados al "saber 
hacer", es decir, de los 
llamados contenidos pro- 
cedimentales. Se estruc- 
tura en 42 contenidos, 
agrupados en siete áreas: 
Conocimiento del medio 
natural, Conocimiento 
del medio social y cultu- 

ción, con el trabajo coti- 
diano en las aulas, a los 
procesos sociales en pro 
de la paz. Esta obra, es- 
crita por especialistas 
que han trabajado en 
proyectos de diferentes 
países, se divide en lres 
grandes apartados: Con- 
texto (campo de activi- 
dad. cumculum), Estu- 
dio de casos (diversas rna- 
nifestaciones de la no- paz), 
Conexiones (acciones enca- 
minadas al cambio). Ade- 
más de un anexo a la edi- 
ción española. se incluyen 
sugerencias para realizar 
acüvidades en el aula y lec- 
turas recomendadas. 

V V V . . . . . . V V V . V l V W T . V V V T V W T V V W V W V V V V V V V V V V V T T V V W V W V V V  

LA~ENSENANZA DE LOS MEDIOS DE COMUNICA- 
ClON 
Len Masterman.- Madrid: De la Torre, 1993.- 330 p. : ¡l.- 
(Proyecto Didáctico Quirón. Medios de Comunicación y 
Ensefianza) 
Bibliografía, pp. 289-323 
1. Medios de comunicación social. l. Masteman. Len. 

ral, Educación artística 
(música). Educación ar- 
tística (plástica), Educa- 

T V V ~ V T V T V T T W T ~ T V T V T T T V T T T V V T T T V ~ T V T T V V ~ V ~ V . ~ . V V V V . . .  

COMPRENDER Y RESOLVER PROBLEMAS 
Arthur Whimbey y Jack Lochhead.- Madrid: Visor, 
1993. - 355 p. - (Aprendizaje; 89) 
1. Tests de mtiiud. l. Whimbey, Arfhur. 11. Lochhead, Jack. 
378.24 

Muchas veces, el sim- 
ple enunciado de la pre- 
gunta de un test puede 
asustar a un gran por- 
centaje de estudiantes y 
adultos que de antemano 
se consideran, por ejem- 
plo. negados para las ma- 
temáticas. La finalidad de 
este libro, es mejorar. 
mediante ejemplos, la 
comprensión y resolución 
de problemas de todo ti- 

Ediciones De la Torre, 
inicia con esta obra una 
nueva serie dentro de su 
colección "Proyecto Di- 
dáctico Quirón", dirigida 
al conocimiento del len- 
guaje de los medios, en la 
que se recogerán los libros 
más significativos produ- 
cidos en los últimos años 
en el campo de la comuni- 
cación audiovisual y la en- 
señanza. Este primer íítu- 
lo ofrece un marco teórico 
de la educación audiovi- 
sual, y una serie de pau- 
tas para su enseñanza y 
aprendwe. Su objetivo fi- 
nal, según h a  el pro- 

COMO TRABAJAR LOS CONTENIDOS PROCEDI- 
MENTALES EN EL AULA 
Antoni Zabala, coord.- Barcelona: Graó, ICE de la Uni- 
versitat de Barcelona, 1993.- 218 p.- (Materiales para la 
innovación educativa; 8) 
1. Enseñanza - Programas. l. Zabala, Antoni, coord. 
371.214 

po, desde pruebas de ac- 
ceso a una universidad a 
los exámenes de aptitud 
para un trabajo en parti- 
cular. Tiene por tanto un 
especial interés para 
aquellos estudiantes que. 
teniendo los conocirnien- 
tos suficientes sobre una 
materia, fallan en este ti- 
po de pruebas al blo- 
quearse en la lectura de 
las preguntas. 

ción fisica, Lengua y Ma- 
temáticas. Presenta final- 
mente un cuadro-resu- 

pio autor, es el desarrollo 
de una "autonomía cnti- 
ca" frente a los medios. 
Incluye una extensa bi- 
bliografia comentada. 

men en el que se señalan 
los ciclos educativos (ini- 
cial, medio o superior de 
Enseñanya Primaria) 
más adecuados para ca- 
da uno de los conteni- 
dos. Octavo titulo de la 
colección "Materiales pa- 
ra la innovación educati- 
va", dirigida por Serafin 
Antúnez. 

V V V V . V . . V V V V V V V . V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V T V V V V V V V V V V  

CIENCIA PARA TODOS EN SECUNDARIA 
David J. Reig, Derek Hodson.- Madrid: Narcea, 1993.- 
3 12 p. - (Secundaria para todos) 
Bibliografía, pp. 293-3 1 O. 
1. Ciencias naturales. l. Reig, David J. 11. Hodson, Derek. 
373.5 

Cada volumen de la 
nueva colección "Secunda- 
ria para todos", aborda te- 
mas referidos a las distin- 
tas áreas del cumculum 
de Secundaria, recogiendo 
el marco conceptual y la 
legislación vigente, mode- 
los de programaciones, 
adaptaciones cumculares 
y unidades didácticas ex- 
perimentadas en el aula. 

En este título dedicado al 
área de Ciencias. se han 
privilegiado los conteni- 
dos dedicados al diseño 
de un cumculo para 
alumnos de bajo rendi- 
miento, por ser esta 
cuestión una de las 
esenciales para lograr 
una auténtica "ciencia 
para todos". Incluye una 
amplia bibliografia. 
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EL AUTISMO 50 ANOS DESPUÉS DE KANNER UN HOMBRESIN PALABRAS 
(1943): Actas del VI1 Congreso Nacional de Autis- Susan Schaller; prólogo de Oliver Sacks.- Madrid: Ana- 
m0 ya & Mario Muchnik, 1993.- 210 p.- (Primera persona) 
Ricardo Canal Bedia.. . [et al.].- Salamanca: Amani, Bibliografía 
1993. - 374 p. - (Psicología; 1 7) 1. Educacidn especial. l. Schaller, Susan. 11. Sacks, O/¡- 
1. Educación especial. l. Canal Bedia. Ricardo. ver, prol. 

En los cincuenta años 
que han transcurrido 
desde que Leo Kanner 
describiera por primera 
vez el autismo infantil. 
se han producido carn- 
bios notables en cuanto 
a su  definición, a los mo- 
delos psicológicos y bio- 
lógicos explicativos. y a 
los objetivos y técnicas 
terapéuticas. Aún así, el 
autismo sigue siendo 
uno de los transtornos 
que más enigmas y difi- 

cultades plantea tanto a 
los padres como a los 
profesionales. 

Con el VI1 Congreso 
Nacional, la Asociación 
Espafiola de Terapeutas 
de Autismo y Psicosis In- 
fantiles ha intentado re- 
copilar y analizar las im- 
plicaciones de esos cam- 
bios para dar soluciones 
a los problemas de diag- 
nóstico y rehabilitación. 
y para la investigación 
futura. 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

MqLFORMAClONES CONGÉNITAS EN LA POBLA- 
ClON GITANA: Estudio epimediológico en un gru- 
po de la población española 
M# Luisa Martínez-Frias.- Madrid: Real Patronato de 
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, 
1993. - 264 p.- (Documentos; 38/93) 
Bibliografía 
1. Educación especial. l. MattÚmz-Frkris, W Luisa. 

Los objetivos de este 
estudio son analizar las 
relaciones entre las ca- 
ractensticas familiares, 
culturales y sociocultura- 
les de la población gita- 
na. y su relación con la 
aparición de defectos 
congénitos. así como es- 
timar el peso específico 

Primer texto en caste- 
llano en que se hace una 
descripción sistemática 
de los transtornos más 
importantes de ansiedad 
en la infancia. como son 
las fobias escolares. el 
ansia de separación y los 
trastornos obsesivos- 
compulsivos. entre otros. 
Proporciona una selec- 
ción de los instrumentos 
de evaluación más ade- 
cuados y presenta las 

que tienen las alteracio- 
nds del desarrollo em- 
brionario en este grupo 
de población. El trabajo 
se ha realizado con los 
datos del Estudio Espa- 
ñol de Malformaciones 
Congénitas y se ha efec- 
turado durante tres 
años. 

Un hombre sin palabras 
narra la historia veridica 
de cómo un hombre. na- 
cido sordo y criado sin 
lenguaje, descubre un 
día, gracias a la autora 
de este libro. que el ser 
humano puede comuni- 
carse con sus congéne- 
res. 

La investigadora es- 
tadounidense Susan 
Schaller resucita la im- 
portante tradición de las 
historias clínicas filosó- 
ficas y língüísticas. una 

traducción casi olvidada 
y desaparecida. pero que 
plantea muchos proble- 
mas fundamentales. Ha 
enseñado el lenguaje de 
los signos y trabajado 
como intérprete en Los 
Angeles. San Francisco 
y Washington, y ha de- 
sarrollado una gran la- 
bor con refugiados indo- 
chinos en San Diego y 
Chape1 Hill. 

El libro incluye íhal- 
mente tres páginas de bi- 
bliografia. 

LA INTEGRACIÓN ESCOLAR: ¿Dificultades de 
aprendizaje o dificultades de enseñanza? 
Nicola Cuomo.- Madrid: Visor, 1994.- 181 p.- (Aprendi- 
zaje; 97) 
1. Educación especial. l. Cuomo, Nicola. 
376 

El presente trabajo re- do presente que el hecho 
presenta una nueva ma- 
nera de comprender los 
procesos de integración 
escolar. 

Situarnos en la pers- 
pectiva que nos propone 
el profesor italiano Nico- 
la Cuomo, significa re- 
conceptualizar las difi- 
cultades educativas y/o 
de aprendizaje de una 
manera positiva. tenien- 

de que existan dificulta- 
des, debe ser conside- 
rado por el profesor como 
un indicador de que es 
necesario "cambiar algo". 
Por ejemplo. cambios 
en las estrategias. en 
las tácticas. en los iti- 
nerarios del conocimien- 
to que, en definitiva. 
ayudan a todos los alum- 
nos. 

TRASTORNOS DE ANSIEDAD EN LA INFANCIA 
Enrique Echeburúa 0driozola.- Madrid: Pirámide, 
1993.- 140 p. - (Ojos solares) 
Bibliografía 
1. Psicologlá de la educacidn. 2. Educación especial. 
l. Echeburúa Odriozola, Enrique. 
37.015.3 

técnicas terapéuticas bre trastornos de ansie- 
más acreditadas en la dad. Incluye un apartado 
actualidad. El autor es de lecturas recomenda- 
catedrático de Terapia de das y bibliografia. 
la Conducta en la univer- Otros títulos de la co- 
sidad del País Vasco, y lección son: Asma bron- 
autor de varios iibros so- quial y La tartamudez. 
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V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

LA, EDUCACIÓN DE ADULTOS COMO TEOR~A, 
PRACTICA E INVESTIGACION: El triángulo cautivo 
Robin Usher, lan 6ryant.- Madrid: Morata; La Coruña: 
Fundación Paideia, 1992. - 190 p. - (Educación crítica) 
Bibliografía 
1. Edm'ón de aduítos. l. Usher, Rcbin. 11. Byant, lan. 

La educación de adultos 
constituye un área de acti- 
vidades diversas y en rápi- 
da expansión. Pero, como 
área de estudio, no ha pro- 
movido especialmente su 
desarrollo como campo de 
práctica. Este Ubro exami- 
na las razones de que esto 
haya sido así y presenta 
modos más eficaces de 
considerar las relaciones 
entre la teoría, la investiga- 
don y la práctica. 

Los autores sostienen 
que el objetivo de la investi- 
gación debería ser mejorar 
la práctica a través de un 
proceso de reflexión crítica. 
Concentrándose claramen- 

te en las preocupaciones 
y problemas cotidianos 
de los profesionales en 
ejercicio, subrayan la im- 
portancia del conoci- 
miento práctico. 

V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V  

EL,APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO EN LA EDUCA- 
ClON DE ADULTOS: Perspectivas teóricas, prácti- 
cas y de investigación 
Ralph G. Brockett y Roger Hiemstm- Barcelona: Pai- 
dós, 1993. - 336 p. - (Educador; 109) 
Bibliografía 
1. Educación de adultos. l. Brockett, Ralph G. 
11. Hiemstra, Roger. 
374.7 

El educador canadiense 
AUen Tough publicó en 
197 1 un estudio sobre los 
proyectos de aprendizaje 
individual de los adultos. 
Ello provoco en Esiados 
Unidos una interesante 
campaña en la que cola- 
boraron las bibliotecas 
publicas. Tough descubrió 
que el adulto canadiense 
típico comienza unos ocho 
proyectos de aprendizaje 
al año, que pueden con- 
sistir en la adquisición de 
conocimientos, destrezas y 
actitudes nuevas para su 
uso en el trabajo, en casa 

o en el tiempo de ocio. 
También comprobó como 
el 68% de los proyectos 
fueron planeados por el 
mismo estudiante sin 
contar con educadores 
profesionales y que una 
pequefia proporción de 
esas actividades de apren- 
dizaje iban dirigidas a la 
obtención de créditos de 
estudio. Esta investiga- 
ción tuvo gran repercu- 
sión en el ámbito de la 
educación de adultos y el 
bibliotecario. Este libro es 
una síntesis global sobre 
el tema. 
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¿QUE SABEMOS SOBRE LOS EGIPCIOS? 
Joanna Def rates.- Madrid: SM, 1993.- 45 p. : ¡l.- (SM Sa- 
ber. ¿ Qué sabemos sobre. .. ?) 
1. Arte-Historia-Edad Antigua. l. Defrates, Joanna. 
932 

Los alimentos. las ca- 
sas, las escuelas. el tra- 
bajo, el tiempo libre. los 
vestidos. los dioses, el 
gobierno. los artistas. 

... los viajes. el ejército 
un completo recorrido 
-eminentemente visual. 

tografias y dibujos que 
incluye- sobre la vida de 
los habitantes del Anti- 
guo Egipto. 

Indicado para estu- 
diantes de Primaria, pero 
también para cualquier 
lector curioso no especia- 

A THOUSAND AND ONE WORDS TO READ AND A 
THOUSAND AND ONE PICTURES TO LOOK AT: 
A child's first subjet dictionary 
Barcelona: Esin, 1993.- 96 p. : il. 
1. Lengua inglesa 
802. O 

Diccionario visual de in- a quienes se dirige el ii- 
glés compuesto por 1.001 bro: la familia, el cuerpo, 
dibujos y sus correspon- la casa, el parque, las co- 
dientes 1.001 palabras. midas. los animales. los 
Éstas se presentan agm- colores, los transportes, 
padas en 44 apartados, las máquinas. los días de 
todos ellos ámbitos cono- la semana, las estaciones 

vulgación científica. his- 
tórica p tilosorica. dirigi- 
do a las nuevas genera- 
ciones, escrito además 
con el rigor necesario 
para poder dcleitar tmn- 
bién a las personas xna- 
yores y. en general, a 
los amantes de la Cien- 
cia o la Filosofia. En 
sus poco más de cien 
paginas. se condensan 
distintas teorías y certi- 
dumbres desde la parti- 
cular visión de nuestra 
protagonista: la Huma- E nidad. Esta vision del 

LA ENORME PEQUENEZ DE LA ABUELA TIERRA 
José B. Navarro García; ilustraciones, Amparo Navarro 
García.- Madrid: De la Torre, 1993.- 142 p. : il. - (Alba y 
Mayo. Color; 5) 
Bibliografía 
1. Ciencia - Divulgación. l. Navarro García, José B. 
11. Navarro García, Amparo, il. 
001.92 

mundo se sustenta en 
el Humanismo: respeto, 
tolerancia. solidaridad. 
crítica a los prejuicios 
sexistas, raciales socia- 
les: en el Ecologismo: 
conservación del entor- 
no natural y desarrollo 
de la conciencia ccológi- 
ca; en el Pacifisnio: cn- 
tica a la injusticia. a la 

violencia y a la guerra: y 
en una actitud de curio- 
sidad ante lo desconoci- 
do: la Ciencia. la Histo- 
ria. la Filosofia y el Uni- 
verso. Contiene un ca- 
pítulo en el que se 
explica la base y sigriifi- 
cado de cada apartado 
del libro, adenias de su- 
gerencias bibliogr&ficas 

y de utilización de mú- 
sica y sonidos. Cuenta 
también con excelerites 
ilustraciones de Amparo 
Navarro Garcia. 

INVENTORES E IDEAS INGENIOSAS 
Peter Turvey.- Madrid: Anaya, 1993.- 48 p. : ¡l.- (Los in- 
ventos a través del tiempo; 3) 
1. Inventos. l. Turvey, Peter. 
00 1 

Tercer título de la colec- 
ción "Los inventos a tra- 
vés del tiempo", dedicado 
en esta ocasión a sus 
protagonistas y a las 
ideas más ingeniosas (los 
anteriores están dedica- 
dos a Los inventos. Los 
transportes. Los baroos y 
Los aviones). 

Contiene numerosas fo- 
tografias. cronología. glo- 
sario, índice y. sobre to- 
do. una amplia recopila- revoluciones y que delei- 
ción de ideas que mu- tarán a los inventivos pe- 
c h a ~  veces han supuesto queños lectores. 

UN PUEBLO TRASHUMANTE: Los gitanos 
Seve Calleja; ilustraciones de José María Muñoz- Bil- 
bao: Mensajero, 1993.- 61 p. : ¡l.- (Un lugar, unos hom- 
bres, una historia) 
1. Gitanos. l. Calleja, Seve. 11. Muñoz, Josd María, il. 
397.7 

del pueblo gitano. desde 

A , <  > N S , % 7 . *,x 
sus orígenes en la India. 
Un libro ameno. de lectu- 
ra muy recomendable 
para desmitificar prejui- 
cios y tópicos sobre una 
etnia que ha sufrido una 
de las más crueles perse- 
cuciones a lo largo de 
la historia. Incluye un 
apartado dedicado al 16- 
xico romani y numerosos 

Introducción a la histo- dibujos de José Mana 
ria, costumbres y cultura Muñoz. 
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Album ilustrado que 
enseña a hacer juegos de 
manos para representar 
un espectáculo de magia 
en casa o en el colegio 
con los trucos aprendi- 
dos. Las fotografias y 
unas sencillas inslruc- 
ciones enseñan paso a 
paso lo que se debe ha- 
cer, mientras que unas 
viñetas incluyen suge- 
rencias para lo que se 
puede decir al público. 

MI PRIMER LIBRO DE MAGIA 
Laurence Levton.- Barcelona: Molino, 1994.- 48 p. : ¡l.- 
(Mi primer libh de) 
1. Magia. Leyton, Laurence 
793.8 

Los contenidos se es- 
tructuran de la siguien- 
te manera: Lo que nece- 
sitas (se muestran a ta- 
maño real las cosas que 
hacen falta para cada 
truco), Utiles necesarios 
(listas ilustradas de los 

. . . . . . . .V. . . . . . . . . . . *V~~VV.VV.V.VVVVV~VVVVVVVVVVVTVV 

LA MÚSICA Y LOS INSTRUMENTOS 
Madrid: SM, 1993.- 46 p. : ¡l.- (Biblioteca interactiva Mun- 
do Maravilloso. Música y artes escénicas) 
1. Música 

Nuevo titulo de la exce- 
lente colección 'Biblioteca 
Interacthra. Mundo Maxavi- 
Uoso", editada por SM y 
concebida por Gallirnard 
Jeunesse. Su carácter "in- 
teracíivo" reside en la posi- 
bilidad de que el lector pue- 
da desplegar las pádnas. 
abrir ventanas, colocar ad- 
hesivos, comparar dibujos 
mediante transparencias o 
tocar diferentes texturas. 

En el dedicado a La mú- 
sica y los instrumentos mu- 
sicales se presenta un reco- 
nido histórico desde las flau- 
tas prehisIóricas a las guita- 
nas eléctiicas. pasando por 

lasmásvariadas- 
nes del ser humano dedi- 
cadas a la prududón de 
sonidos. Los tüuios de 
esta colección se publi- 
can también en catalán 
por la editorial Cruilla, 

ARISTOTELES Y EL PENSAMIENTO CIENT~FICO 
Steve Parker.- Madrid: Celeste, 1994.- 32 p. : ¡l.- (Pione- 
ros de la ciencia) 
1. Aristóteles. l. Parker, Steve. 
929 Aristóteles 

La colección "Pioneros 
de la Ciencia" está dedi- 
cada a la vida de los 
grandes científicos y des- 
cubridores, a la forma en 
que sus descubrimientos 
fueron realizados. así co- 
mo al ambiente científico 
y social de la época. Al 8- 
nal de cada título se in- 
cluye un capítulo donde 
se  describe la situación 
actual de conocimientos 

sobre cada tema. Algu- 
nos de los títulos son: 
Danoin y la eoolución, 
Galileo y el universo, Cu- 
rie y el radio. Edison y la 
electricidad. Newton y la 
gravedad, Pasteur y los 
gérmenes. Marconi y la 
radio. Aristóleles y el 
pensamiento científm, 
todos ellos escritos por el 
conocido y prolifico divul- 
gador Steve Parker. 

utensilios), Cuadros azu- 
les - Creación, Cuadros 
rojos - Preparación (lo 
que hay que hacer a 
escondidas). Cuadros 
morados - Actuación y 
Pasos para ejecutar un 
truco. 

..................................v.* ..*...........V 

LOS VESTIDOS: Objetos, formas y usos en el ves- 
tir a través de los tiempos 
Piero Ventura.- León: Everest, 1993.- 64 p. : ¡l.- (La hue- 
lla del hombre) 
1. Vestidos. l. Ventura, Piero. 

Como indica Piero Ven- 
tura en la introducción, 
"un examen de los vesti- 
dos de todos los tiempos 
no sólo es divertido, tam- 
bién nos permite recorrer 
las etapas esenciales de 
la historia, y tal vez com- 
prender cómo querían 
verse a si mismos nues- 
tros antepasados, por la 
manera en que se mos- 
traban a sus  semejantes. 
Con la forma de los vesti- 
dos, el hombre siempre 
ha tratado de poner en 
evidencia ciertas caracte- 
nsticas de su cuerpo que 

le parecían interesantes: 
los hombros anchos en el 
hombre, la cintura de 
avispa en la mujer. La 
calidad de los tejidos 
también ha estado llena 
de significados conven- 
cionales y simbólicos. Es 
muy significativa al res- 
pecto la historia del 
manto de púrpura, que 
pasó de ser un tejido fino 
para ricos a símbolo del 
poder en la Roma impe- 
rial y después emblema 
de la autoridad religiosa 
en los ropajes de los car- 
denales cristianos. 

LA CONSERVACIÓN DEL MAR 
Rosa Costa-Pau.- Barcelona: Parramón, 1993.- 31 p. : 
il. - (Biblioteca Juvenil de Ecologia) 
1. Mares y océanos. l. Costa-Pau, Rosa. 

Se describen en este li- 
bro de la colección "Bi- 
blioteca Juvenil de Eco- 
logia" las características 
principales del "ecosiste- 
ma mar": la composición 
del agua de mar, la for- 
mación de las olas. l a s  
comentes marinas y l a s  
cadenas alirnentarias del 
mar. Enseña también a 
observar los cambios ha- 
bidos en la relación del 
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hombre con el mar y los 
efectos en el equilibrio 
ecológico de éste. 

Como es  habitual en la 
colección, se incluye un 
apartado de actividades 
prácticas y un pequeño 
glosario. Otros títulos 
son: El cuidado del aire, 
La protección del bosque, 
La defensa de los ríos y 
los lagos, La salvaguarda 
de las ciudades. 



En el nQ 44 de la revis- PROGRAMA DE EDUCACI~N SEXUAL: 15 años-18 
ta dimos noticia del pri- años 
mer volumen de este Pro- Roberta Giommi, Marcello Perrotta.- León: Everest, 

grama, dirigido a los ni- 1993. - 96 p. : il. 
1. Educación sexual. l. Giommi, Roberta. 

ñOs y niñas entre y lo 11. Perrotta, ~ a r c e ~ ~ o .  
arios. También ha sido 37.03:j76 
editado el dedicado a los 

edad de 15-18 años se 
comienza con un capítu- 
lo que explica los cam- 
bios del cuerpo. para 
proseguir con el lenguaje 

que tienen entre 11 y 14 humor, numerosas ilus- 
años. Todos ellos, elabo- traciones (es este caso 
rados por los mismos au- extraídas de películas ci- 
tores, mantienen unas nematográf cas). un sis- 
características comunes: tema de preguntas y res- 
información científica puestas. glosario ... 
aderezada con toques de En el destinado a la 

LAS 100 MEJORES PEL~ULAS DEL SIGLO 
Barry Norman.- Barcelona: Ceac, 1993.- 295p : i1.- (CÚ- 
pulacine) 
1.  Cine. l. Norman, üany. 
791.43 

El autor, critico de cine 
de la televisión inglesa. 

presenta en esta obra su  
selección de las cien me- 
jores películas. 

Tras unos primeros 
capítulos introductorios 
a la historia del cine nos 
presenta las cien pelícu- 
las. Para cada una. un 
comentario y una breve 
ficha tecnica (reparto, 
director. productor. 
guión. fotografia, músi- 
ca. diseño de produc- 
ción, dirección artística. 
metraje ...) y dos o tres 
fotografías. Entre las 
cien. una de Buñuel: El 
discreto encanto de la 
burguesia. 

ELEFANTES 
lan Redmond; fotografías de Dave King.- Madrid: Altea, 
1993. - 64 p. : il. - (Biblioteca Visual) 
1. Animales. l. Redmond, lan. 
599.6 1 

El mayor animal te- 
rrestre continúa amena- 
zado de extinción, por 
causa. sobre todo. del 
trafico de marfil (a gesar 
de s u  prohibición en to- 
do el mundo desde 
1989). En este libro vi- 
sual. se incluye una 
completa información 
sobre la vida y costum- 
bres de estos extraordi- 
narios seres: por que 

andan de puntillas. 
cuánta comida necesitan 
cada día. su sorprenden- 
te inteligencia. su  valor 
ecológico. su  papel en la 
historia del hombre, et- 
cétera. 

Como es habitual en la 
colección. el libro consti- 
tuye una auténtica bi- 
blioteca visual, en este 
caso con fotograñas de 
Dave King. 

DICCIONARIO DE TÉRMINOS CIENT~FICOS 
Jean-Noel von der Weid.- Madrid: Acento, 1993.- 94 R.- 
(Flash) 
1.  Ciencia - Diccionarios. l. Weid, Jean-Noel von der. 

Pequefio diccionario 
que en ochenta páginas y 
algo más de 300 entra- 
das, nos acerca a aque- 
llos conceptos básicos de 
la ciencia y tecnica que 
mayor uso tienen en los 
medios de comunicación. 
Entre los títulos anuncia- 
dos de próxima aparición 
en esta colección señala- 
mos, Diccionario de  témii- 
nos económicos, La eco- 
nomía, Los test psicológi- 
cos y los Jilósofos. Entre 
los ya aparecidos. La rni- 
tologia clásica (ver nQ44. 
p.34). La astronornia y El 
Islam 

TOLKIEN: Atlas de la Tierra Media 
Karen Wynn Fonstad.- Barcelona: Timun Mas, 1993.- 
212p. : il. 
Bibliografia 
1. Literatura fantástica - Atlas. l. Wynn Fonstad, Karen. 
82-34(084.4) 

Guía completa y ex- 
haustiva de la geografia 
del mundo tolkiniano y 
su evolución desde los 
Días Antiguos hasta los 
finales de la Tercera 
Edad. Cientos de mapas 
y diagrarnas muestran 
las regiones, el clima, la 
vegetación y la población 
de Arda, el mundo inven- 
tado por Tolkien. El atlas 

incluye seis tipos de ma- 
pas básicos: fisicos. con 
nombres de lugares. polí- 
ticos (o áreas de influen- 
cia), batallas. migracio- 
nes. caminos utilizados 
por los viajeros y mapas 
de lugares (ciudades, ha- 
bitáculo~). 

Incluye bibliografia. ín- 
dice de nombres de luga- 
res y varios apéndices. 
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ENSENANZAS MEDIAS 

TECNOLOG~A: Proyectos en el aula 
José Luis Fernández González.- Madrid: Paraninfo, 
1993. - 134 p. : il. - (A DA E. Educación Secundaria Obliga- 
toria) 
1. Tecnologia - Didáctica. 
l. Fernández González, Josd Luis. 
373.62 

Libro dirigido al área 
de Tecnología de la nue- 
va Enseñanza Secunda- 
ria Obligatoria, elaborada 
en colaboración con la 
Asociación de Aplicacio- 
nes de la Electricidad 
(ADAE). Por medio de 
sencillas prácticas, ilus- 
tradas con numerosas 
fotografías en color, se 
desarrollan una veintena 
de problemas tipo ajus- 

tructura que propone el 
MEC. Una interesante 
propuesta dirigida a un 
área cunicular en la que 
la realización de prácti- 
cas debe desempeñar un 
papel fundamental. 

Otras obras de la co- 
lección "ADAE" son: Cur- 
so de puestas a tierra. 
Curso sobre el reglamen- 
to electrotécnico para ba- 
ja tensión y Fuentes de 
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ANTOLOG~A DE LA POES~A AMOROSA ESPANO- 
LA E HISPANOAMERICANA 
Edición de Víctor de Lama.- Madnd: Edaf, 1993.- 493 
p. - (Biblioteca Eda f; 200) 
1. Poesía amorosa - Antologías. l. Lama, Víctor de, ed. 
860- 14 

De las jarchas mozára- 
bes a Gil d r  Biedma, mil 
años de la lengua espa- 
ñola durante los cuales 
los poetas no han dejado 
nunca de intentar asir 
con las palabras el tema 
de inspiración más uni- 
versal. Los autores son 
presentados con unas 1í- 
neas biogrificas, y se re- 
cogen entre uno y cinco 
poemas como máximo de 

breve introducción a car- 
go de Victor de Lama y 
una relación de antolo- 
gías de poesía amorosa 
en castellano. Como re- 
flejo de la importancia de 
la expresión del amor en 
la poesía. es significalivo 
que se recojan en esta 
antologia, salvo unas po- 
cas excepciones. todos 
los grandes poetas espa- 
ñoles e hispanoamerica- 

tados a las normas y es- luz. cada uno. Incluye una nos. 

Este libro e s  el resul- 
tado de las investiga- 
ciones llevadas a cabo 
por J.J. Beljon a lo lar- 
go de muchos años de 
enseñanza del diseño 
en general, constitu- 
yendo así su propio 
método de enseñanza. 
Gramática del arte es 
la actual versión espa- 
ñola, resumen de dos 
tomos iniciales, que 
plasma los secretos del 
arte y la arquitectura 
de forma sencilla para 
que el no iniciado en 
estas materias pueda 
comprenderlo. 

GRAMATICA DEL ARTE 
J.J. Beljon.- Madrid: Celeste, 1993.- 240 p. : ¡l. 
1. Arte. 2. Diseño. l. Beljon, J.J. 
7.01 

El objetivo del autor presentes en los actos 
es, por un lado, pre- más simples de nuestra 
sentar, agrupar y ana- vida cotidiana y en las 
lizar los principios del propias emociones y 
diseño, y por otro, des- sentimientos. 
pertar la capacidad El contenido de la 
creativa en el sentido obra está estructurado 
de que el lector pueda en siete partes muy 
inventar sus  propios bien diferenciadas y 
principios o agrupar éstas a su  vez están 
éstos de diversa forma. divididas en 99 pun- 
Parte de una premisa tos, lo que permite una 
muy importante: las mejor comprensión de 
principales fuentes del todos los aspectos ex- 
diseño pueden estar puestos y una mayor 

facilidad de consulta. 
Contiene numerosas 
ilustraciones que com- 
plementan perfecta- 
mente el texto. 

JÓVENES JINETES LOS FIL~SOFOS 
Lucinda Green.- Madrid: Molino, 1994.- 65p. : il. Francois Aubral.- Madrid: Acento, 1993.- 94 p.- (Flash) 
1. Equitación. l. Green, Lucinda. 1. Filósofos. l. Aubral, Fran~ois. 
798.2 1 (038) 

Guía visual dirigida a 
los jóvenes interesados 
en la equitación: tipos de 
caballos, vestuario nece- 
sario, los primeros pasos. 
ejercicios de montura. 
arneses, saltos. la salud 
y alimentación del caba- 
llo, el mundo profesio- 
nal... un completo y 

atractivo libro iníroduc- 
tono con informaciones 
complementarias como 
una relación de direccio- 
nes útiles y un vocabula- 
rio. Edición original de 
Dorling Kindersley, edito- 
ra británica famosa ya 
por sus excelentes libros 
"visuales". 

Diccionario biográEco 
de filósofos de todos los 
tiempos. enfocado como 
una obra accesible y prác- 
tica, destinada a facilitar 
un acercamiento a sus 
teorias. Los más de cien 
pensadores se presentan 
por orden alfabético, aun- 
que el autor indica tam- 

bién un itinerario posible 
para una lectura crono- 
lógica, como si fuera una 
corta historia de la filoso- 
fia. Como es caractensti- 
co de la colección 
"Flash, lenguaje y conte- 
nidos están perfectamen- 
te adaptados a un nivel 
de Enseñanzas Medias. 
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Ciencias Aplicadas). Am6riica y 
el Quinto Centenario 1 AGOTADO 

2 AGOTADO 3 1 Obns de Referencia V Ar- 
tes. Juegos. Deportes). ~ibro Do- 
cumental (111). La biblioteca en las 
escuelas primariis de Murcia 

3 AGOTADO 

4 AGOTADO 
32 Especial EXTREMADU- 5 AGOTADO RA. obras de Referencia (8 
Lengua. Literatura) 6 Monográfico dedicado a 

CATALUNA: Red de bibliotecas 33 Entrevista a Genevihe 
populares, la biblioteca escolar, 
mundo edlorial, experiencias 

7 AGOTADO 

Patte. Obras de Referencia (9 
Geografía. Historia). Exposicio- 
nes iii nerantes. lndice 1992 PUBLICADOS 34 Entrevista a Alicia Girón. 
Narrativa española actual. Dos- 
sier Obras de Referencia (Infan- 
tiles y juveniles) 

9 Monográfico dedicado a la 
EDUCACION ECOLOGICA: bi- 
bliografía y recursos didácticos, 
entrevista con Humberto da 
Cruz, el dossier documental en 
la biblioteca 

S O L I C Í T E L O S  A 
35 Número monográfico de- 
dicado a LAS BIBLIOTECAS Y 

TILDE, SERVICIOS EDITORIALES 
Baeza 4. Oficina 4. 

28002 Madrid 
a (91) 415 17 50 

FAX: (91) 519 38 78 

LA EDUCACION DE ADULTOS. 
Entrevista a Blanca Calvo 

36 Monográfm dedicado a 
LA VIDEOTECA 

37 Manifiesto de la Unesa, so 
bre la biblioteca pública. Forma- 
ción de usuarbs en la biblioteca 

10 AGOTADO 

1 1 Divuhación del patrimonio 
bibliográfico. ~ossier' Navidad. 
Dossier Francés, lengua extran- 
jera. Hacia una tipologia de las 
actividades documentales en la 
biblioteca escolar 38 Monográfico dedicado a 

de bibliotecas escolares. 

17 El CD-ROM: Un nuevo 
recurso didáctico. Dossier His- 
torias de la Literatura. Dossier 
Audiovisuales: Orientación bi- 
bliográfica. Literatura, lectura y 
enseñanza bibliotecaria: Una 
propuesta didáctica 

22 Educación fiwca y depor- 
EL SlDA Y LÁ BIBLIOTECA tes. La LOGSE y las bithotecas 

escolares. Salones del libro in- 
fantil y juvenil 39 Centro de Información y 

Documentación Africana. Clasi- 
ficación por Centros de Interks. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA 

1 3 111 Encuenl Nacional so- 23 Anuario 1992 bre el Libro Escular y el Docu- 
mento Didáctico. I Jornadas Bi- 
bliotecarias de la Comunidad de 
Madrid. Bibliotecas Escdares en 
el Reino Unido. Animacih a la 
Lectura 

40 Congreso lFLA.93. Entre- 
vista a Jesús Miranda (CABE de 
Zaragoza) 

41 Enbevista a Marüne Pou- 
lain. Las bibliotecas escolares 
en Cuba. Poesia Española Con- 
temporánea. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA 

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

1 8 Formación del biblio- 
tecario. llustracion y Literatura 
infantil. Educación ambiental 
ciudadana y Literatura infantil. 
Automatización de bibliotecas: 
Programas 

1 4 Principios psicopedagó- 
gicos en la Reforma Educativa. 
Publicaciones periódicas infan- 
tiles y juveniles. El Servicio de 
Referencia en la biblioteca es- 
colar 

42 Monográfico dedicado a 
las ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES y la Bi- 
blioteca. 

1 9 Polioca para el libm y las 
bibliotecas. El precio fijo del li- 
bro. Qué es Educación y Biblio- 
teca. Menos es más o el valor 
del expurgo 

27 Bibliotecas y anVm de 
recursos escolares en Londres. 
Libro Documental (1). Videotex 15 Monográíko dedicado a 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN 
ESPANA: Entrevista con Alvaro 
Marchesi, Director General de 
Renovación Pedagógica. Las bi- 
bliotecas en la propuesta de di- 
seño curricular para la Reforma. 
Experiencias de la biblioteca 
escolar en diferentes Comuni- 
dades Autónomas 

43 Entrevista a Paulette ~ e r i  
nhard. La biblioteca escolar en 
Argentina. Software educativo. 
lndice 1993. 

28 I Conkmda de Biüi i  
tecarios y Documentalistas Espa- 
ñoles. Obras de Referencia (3 
Cienaas Sociales). Espaíid para 
extranjeros 

20 Hábitos culturales de los 
españoles. Las bibliotecas es- 
colares en Alemania. Dossier 
Encuadernación. Dossier Pren- 
sa - Escuela. Dossier Libro no 
sexista 

44 Entrevista a Antonio Vi- 
ñao Frago. Las bibliotecas es- 
colares en Colombia. Automati- 
zación de Bibliotecas l. 

29 Obras de Referencia (5 
21 Vil Jornadas Bibliotecarias Ciencias Puras). Libro Docu- 

mental (11). Programa Biblio- 
teca de Aula: doc años de ex- 
periencia 

45 Bibliotheca Alexandrina. 1 6 Monográfico dedicado a 
la COMUNIDAD VALENCIA- 
NA: Centros documentales, 
mundo editorial, experiencias 

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

El libro de Arte en la edición in- 
fantil. Autornatizaci6n de Biblio- 
tecas II. 30 Obras de Referencia (6 



VARIOS 

Tres tomos, "Edad 
Media". "Renacimiento" 
y "Siglos XVIII, X K  y 

HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA 
Coordinada por Jesús Menéndez Peláez.- León: 
Everest, 1993. - 3 v. 
l. Edad Media 
11. Renacimiento y Barroco 
111. Siglos XVIII, XIX y XX 
1. Literatura española - Historia y crítica. 
l. Menéndez Peláez, Jesús. 
86O(O9 1) 

XX", conforman esta 
Historia de la Literatura 
Española que edita Eve- 
rets. Ha sido elaborada 
por cuatro proicsores 
de la Universidad de 
Oviedo (Jesús Menén- 
dez Pelaez como coordi- 

nador. José Martinez 
Cachero y José Miguel 
Caso, ), junto a Ignacio 
Arellano. de la Universi- 
dad de Navarra. 

Obra muy bien es- 
tructurada en la organi- 
zación de sus conteni- 

dos y enriquecida con 
una cuidada selección 
de referencias biblio- 
gráficas, así como ilus- 
traciones de grabados, 
diagramas y foiografias. 

El objetivo definitivo 
de la obra, según pala- 
bras de sus autores. "es 
ayudar tanto al estu- 
diante universitario co- 
mo a todas aquellas 
personas que se intere- 
sen por el hecho litcra- 
rio buscando una visión 
de conjunto a la vez 
sintética y científica". 
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VELÁZQUEZ: El pintor de los pintores [Vídeo] NOVEDADES WORDPERFECT 6 
Escrita y dirigida por Didier K. Baussy.- Madrid: Visual J. Carlos Luengo.- Madrid; Paraninfo, 1993.- 2 9 7 p  : ¡l.- 
Ediciones, 1993. - 1 videocasete (VHS) (56 min.). - (Visual (99%) 
Arte) 1. Programas de ordenador. l. Luengo, Juan Carlos. 
1. Velázquez-Videocassetes. l. Baussy, Didier K. 681.3 

Video documental so- 
bre la vida y época de Ve- 
Iáquez -y más en parti- 
cular de las especiales 
relaciones entre el pintor 
y el rey Felipe N, el ma- 

La distribuidora CIC 
Video presenta en su  1í- 
nea de "venta directa" 
una nueva colección au- 
diovisual dedicada a paí- 
ses y ciudades del mun- 
do. Esta colección ha si- 
do producida por Inter- 
national Video Network. 

yor coleccionista de arte 
de su época-. Recoge 
imágenes de los 79 cua- 
dros mostrados en la ex- 
posición monográfica que 
tuvo lugar en el Museo 
del Prado en 199 1. mu- 
chos de los cuales ha- 
bían sido restaurados re- 
cientemente. En la mis- 
ma colección "Visual Ar- 
te" (compuesta por 25 
títulos), acaba de editar- 
se otro documental dedi- 
cado a Tuiano. Los ví- 
deos de esta colección 
son co-producidos por 
RM Arts y cuatro televi- 
siones europeas (ORF, 
ZDF. HIVE y SRG). 

Este libro trata exclu- 
sivamente de las iuncio- 
nes nuevas que incorpo- 
ra la version 6.0 de 
WordPerfect para DOS, 
en relacion con la ver- 
sión 5.1 (existe, por otra 
parte. la versión 5.2 
Windows, que aun sien- 
do muy similar a la 6.0 
para DOS, requiere 
unas características téc- 
nicas superiores). 

Las novedades más im- 
portante de esta nueva 
versión son la incorpora- 
ción de tres modos de vi- 
sualización de los docu- 
mentos: modo gráTico. 
modo página y modo tex- 
to, con función Wysiwyg 
en las dos primeras -"lo 

COLECCI~N V~DEO VISITS" 
Madrid C/C Vídeo 

Los seis primeros títulos cubriendo Irlanda y iks- 
son: Londres: corazbn de cubriendo Alemania. 
una nación, Grecia: mora- También en venta di- 
da de los dioses, Escocia: recta, CIC Vídeo presen- 
tierra de leyendas. Des- tan la serie "Selección Ci- 
cubriendo Canadá. Des- ne EpicoU.dedicada a las 

que se ve es lo que se im- 
primew-, funciones hiper- 
texto, integración de so- 
nidos y nuevas herra- 
mientas de escritura 
(ortograíia, sinónimos. 
gramática). 

principales películas del 
género y cuyos dos pri- 
meros títulos son El Cid, 
de Anthony Mann y 55 
días en Pekín de Nicho- 
las Ray. Estas películas 
se ofrecen en estuche 
doble con cuaderno in- 
formativo. 
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LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

EL REY LISTO 
Y EL REY FUERTE 
Montserrat Janer.- Bar- 
celona: Edebé, 1993.- 32 
p. : ¡l.- (Tren azul; 14) 
l. Janer, Montserrat. 

El rey Cabezón 11 era 
tan fuerte que nunca ha- 
bía sido vencido. Pero un 
día se enfrentó a un ene- 
migo que era mucho más 
poderoso que él: Cere- 
brín 111. también conoci- 
do como el rey "listo". 

EL CIEMPIÉS 
METEPATAS 
Texto de Sergio Lairla; 
ilustraciones de Ana G. 
Lartitegui - Madrid: Anaya, 
1993. - 28 p. : ¡l.- (Fácil de 
leer) 
l. Lairla, Seqio. 
11. Lartitegui, Ana G. 

Aventuras y desventu- 
ras de Alberto Matas. el 
ciempiés metepatas, que 
un buen día abandona el 
campo y llega a la ciu- 
dad. Letra de caligrafia y 
predominio de las ilus- 
traciones (realizadas por 
Ana G. Lartiteguil . en un 
iibro para edades a par- 
tir de 4 años. 

EL GRAN ROBO 
Robin Tzannes y Korky 
Paul.- Barcelona: Destino, 
1993. - 20 p. : il. 
l. Tzannes, Robin. 
11. Paul, Korky. 

Libro que cuenta con 
originales troquelados, 
buenas ilustraciones y. 
sobre todo. mucho hu- 
mor. Esta protagoniza- 
do por Oscar, un apren- 
diz de ladrón; como se  
muestra en la aventura. 
no se trata de un traba- 
jo precisamente monó- 
tono. 

¿POR QUÉ, CHARLIE BROWN, POR QuÉ?: Que 
ocurre cuando un amigo está muy enfermo 
Charles M. Schuk- Barcelona: El arca de Junior, 
1 993. - 64 p. : il. - (La guinda) 
l. Schulz. Charles M. 

El popular Charlie 
Brown -"CarlitosU- y 
sus  amigos -Snoopie, 
Sally. Linus, Lu cy...- 
protagonizan este inte- 
resante libro centrado 
en un tema delicado: 
el cáncer. Cuenta con 
un prólogo de Paul 
Newman. en su cali- 
dad de presidente de 
una institución ameri- 
cana de lucha contra 
la enfermedad. y un 
epílogo de José C m e -  
ras. 

SACHA: El oso 
del samovar 
Texto de Josep Moya- 
Angeler; ilustraciones de 
Domenec Blad6.- Madrid: 
Anaya, 1993.- 26 p. : ¡l.- 
(Cuentos de las tierras le- 
janas) 
l. Moya-Angeler, Josep. 
11. Bladé, Domenec, il. 

"Cuentos de las lejanas 
tierras" es una colección 
de doce relatos protago- 
nizados por animales. 
Además de la narración. 
cada titulo ofrece una 
aproximación al entorno 
geográfico. describe las 
características del mi- 
mal. costumbres, etcéte- 
ra. 

EL MONSTRUO 
DEL BOLSILLO 
Texto, Ursel Scheffler; 
ilustración, Erhard Dietl. - 
Barcelona: El arca de Ju- 

nio, 1993. -59 p. : ¡l. - (Tren 
de cuerda; 3) 
l. Scheffler, Ursel. 11. Dietl, 
Erhard, il. 

Para Tintof, el mons- 
truo que se alimenta de 
Unta. una escuela es el 
lugar ideal donde vivir. 
Ilustraciones originales 
para un libro lleno de 
imaginación. 

CUANDO SE ESTRO- 
PEO LA LAVADORA 
Ulf Stark; ilustraciones 
Javier Olivares.- Madrid: 
SM, 1993.- 74 p. : ¡l.- (El 
barco de vapor. Serie 
Azul; 79) 
l. Stark, Ulf. 
11. Olivares, Javier. 

La lavadora está estro- 
peada y ya no queda ro- 
pa limpia en casa. Ade- 
más, al padre de Sixten 
siempre se le olvida lla- 
mar al técnico. 

Textos del escritor sue- 
co Ulf Stark, autor de 
numerosos libros para 
niiios. 

- 

BAAKRA ESTÁ 
EN PELIGRO 
Edward Packard; ilustra- 
ciones Da ve Cockrum.- 
Barcelona: Timun Mas, 
1993. - 1 18 p. : ¡l. - (Halco- 
nes del espacio; 1) 
l. Packkard, Edward. 
11. Cockrum, Da ve. 

Nueva colección de la 
línea "Elige tu propia 
aventura". protagonizada 
en este caso por tres via- 
jeros del espacio. con 
ilustraciones tipo cómic 
de Dave Cockrum. El se- 
gundo titulo es La hua- 
sión de los céfids. 

DOS CARAS TIENE LA 
VIDA: El conflicto ge- 
neracional 
Susie y Aliyah Morgens- 
tern.- Madrid: Celeste, 
1993. - 14 1 p.- (Celeste jo- 
ven; 8) 
l. Morgenstem, Susie. 
11. Morgenstern, Aliyah. 

Libro de tema "actual": 
las diferencias generacio- 
nales entre una madre y 
su hija adolescente. Arn- 
bas conseguirán comuni- 
carse a través de papel y 
lápiz. 

AS,VIAXES DO 
PRlNClPE AZUL 
Darío Xohán Cabana; 
ilustracións, Xoán Bal- 
boa. - Vigo: Galaxia, 
1993.- 86 p. : ¡l.- (Arbore; 
60) 
l. Cabana, Dario Xohán. 
11. Balboa, Xoán, il. 

Los via.jes del princlpe 
Azul, del gallego Xohán 
Cabana, cuenta la histo- 
ria de un príncipe que no 
tenía muchas ganas de 
serlo, pero sus padres 
deciden mandarlo a ver 
mundo para "hacer cu- 
rriculum" 
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FANTASMAS Y MA- 
LANDRINES 
Pablo Barrena; ilustrado- 
ra, Inés Luz Gonzá1ez.- 
Barcelona: Edebé, 1993. - 
62 p. : i1.- (Tucán; 39) 
l. Barrena, Pablo. 
11. González, Inés Luz. 

Desde que los fantasmas 
y los malandrines han 
decidido formar la Banda 
de los Seis Malvados, to- 
dos los animales de la 
Granja (no sólo las vacas. 
como al principio) pasan 
las noches aterrorizados. 
armando bullicio. Incluso 
el granjero huye de ellos. 
Y lo peor es que el Callo y 
el Perro que podian po- 
nerlos en fuga. se alían a 
ellos. El castigo que cae- 
rá sobre los ocho será ... 
¡de pesadilla! La escritura 
de Pablo Barrena. cuida- 
da hasta el detalle, desti- 
la un ritmo inusitada- 
mente musical entre los 
libros infantiles españo- 
les. Cada palabra se enri- 
quece con sinónimos. 
ampliaciones semántlcas. 
comentarios jocosos. es- 
tructuras paralelisticas ... 
que dotan a un texto "ju- 
guetón". sin más preten- 
sión que la de contar una 
historia divertida. de va- 
lor literario. 

LIBROS RECOMENDADOS 

ES HORA DE SALIR 
Fulvio Testa; Barcelona: 
Timun Mas, 1993.- 30 p. : 
¡l.- (La nube de algodón) 
J. Testa, Fulvio. 

Este sencillo álbum pre- 
senta una doble lectura. 
al narrar la aventura fan- 
tástica que vive en la ba- 
ñera su protagonista. 

El mar, una isla, el en- 
cuentro con animales pe- 
ligrosos, un volcán en 
erupción y una tormenta 
que hace naufragar su 
barco son "pecata minu- 
ta" para un explorador 
preparado para cualquier 
sorpresa.. . Esta dualidad 
es habitual en los libros 
para los más pequeños, 
desde Donde viven los 
monstruos. 

Tanto las ilustraciones 
como el texto recuerdan 
a Si buscas aventuras, 
del mismo autor, editado 
en 1988 por Espasa-Cal- 
pe. Siempre intenta que 
sus  libros sugieran las 
cosas más que explicar- 
las, pues. sobre todo, le 
interesan las posibilida- 
des que ofece la fantasía. 

Atención a los diálogos 
entablados con los ani- 
males, que nos permiten 
gozar con lo absurdo. y a 
las posibilidades de las 
onomatopeyas. 

CUARTOS OSCUROS 
Juan Madrid.- Madrid: 
SM, 1993.- 191 p.- (Gran 
Angular; 123) 
1. Madrid, Juan. 

Esta es una novela ne- 
gra de trama bien hilada 
y trepidante, que se lee 
de un tirón. Su autor. 
Juan Madrid, es  un 
maestro del género que. 
en este caso. ha logrado 
una novela juvenil intere- 
sante para los lectores. 
La clave de que así sea se 
halla en el protagonista 
Tomás. un joven madrile- 
ño. de 17 años. invitado 
por su padre a encontrar- 
se con él cuando se fuga 
de la cárcel de Málaga 
(ciudad bien conocida por 
el escritor, donde se arn- 
bienta la acción. En el 
camino que emprende 
para unirse con él se ha- 
llará inmerso en todo tipo 
de aventuras con un am- 
plio espectro de persona- 
jes ligados a los bajos 
fondos. Por suerte conoce 
a Clara. quien introduce 
cierta claridad entre tan- 
ta confusión de "cuartos 
oscuros" y vidas sinies- 
tras. Vencer el miedo. se- 
guir adelante es una ma- 
nera de aceptar que se 
desea ser adulto. 

EL CHICO DE SEVILLA 
Dorit 0rgad.- Salamanca: 
Lóguez, 1993. - 184 p. - (La 
joven colección; 35) 
l. Orgad, Dorit. 

Interesante novela his- 
tórica que plantea el pro- 
blema de los judíos con- 
versos en la España de 
principios de siglo XVlI. 
La exhaustiva documen- 
tación e interpretación de 
hechos históricos adquie- 
re relieve con el joven 
Manuel, narrador y pro- 
tagonista de una etapa 
conflictiva de su vida y 
de la época que le tocó 
vivir. La vivencia que le 
supone practicar una re- 
ligión prohibida. sujeta a 
continuas mentiras. el 
respeto a sus padres y 
tradiciones y el descubri- 
miento del amor se entre- 
lazan con cuadros de 
costumbres de la época y 
descripciones espeluz- 
nantes de los modos de 
actuar de la Inquisición. 
que culminará con un 
acto de fe del que los se- 
villanos y los propios lec- 
tores somos testigos. 
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HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

C &ICO que 
soporta el paso 
del tiempo, co- 
rno todos los 

clásicos, pues aunque no 
haya alcanzado la rele- 
vancia que merecía du- 
rante el año dedicado a 
las Personas Mayores, 
todavía puede hacerlo en 
el que se inicia, destina- 
do a la familia. ¿Qué ni- 
ño que careza de abuela 
no ha soñado tener una 
como la de Andi? Este 
era el tema de un gran Li- 
bro español: Abueiita 
Opalina. de Mana Pun- 
cel: pero, además. en el 
libro que tratamos hay 
una materialización de 
ese deseo. 

Expliquémoslo. Andi 
se inventa una abuela de 
carácter emprendedor 
con la que puede rea- 
iizar todo aquello que 
habitualmente se prohí- 
be a los niños: tragar go- 
losinas. conducir un co- 
che o ir a cazar tigres a 
la India (la enumeración 
de la abuelita-poetisa en 
la página 48 la sitúa de- 
finitivamente a favor de 
los niños/as). Por eso. 
cada vez que el niño tie- 
ne tiempo libre se sube 
al m a m o  donde sabe 
que nadie le molestará 
para emprender con su 
abuela aventuras tan 
maravillosas como una 
visita al parque de atrac- 
ciones o una travesía en 
la que son abordados por 
los piratas. 

Un día la anciana ve- 
cina que se ha mudado 
a la casa de al lado le 
llama desde el pie del 

LA ABUELITA EN EL MANZANO 
Por Mira Lobe; ilustrado por Susi Weige1.- 88 ed.- Barcelona: Ju- 
ventud, 1992.- 1 16 p. : d.- (Juventud; 44) 
l. Lobe, Mira. 11. Weigel, Susi. 

MIRA LOBE 

LA ABUELITA 

MANZANO 

Juventud 

manzano para pedirle 
que le ayude. Andi des- 
cubrirá que una persona 
de carne y hueso tam- 
bién puede deparar sor- 
presas y necesitarle. a 
causa de su reumatismo. 
para realizar ciertas ta- 
reas caseras: su deseo 
de tener una abuela se 
hace realidad. 

Los abuelos son perso- 

pueden ser buenos cóm- 
plices y compañeros de 
aventuras; a veces los ni- 
ños pueden abordar con- 
flictos y profundizar en 
la vida real en la convl- 
vencia con ellos. Por 
eso hemos seleccionado 
otros títulos que no con- 
viene perder de vista: 

i BRWER, Achim. Mi abuela 

najes frecuentes en las YO. Madrid: Espasa-Calpe, 
1988. narraciones 
i CANIZO, J. Antonio del. Las 

porque dentro de la rela- cosas del abuelo. Barcelona: 
ción que los adultos Noguer,198?. 
establecen con los niños 8 RNE. Ame. EI proyecto 

abueliia. Madrid: Simela. 1992. 

LA AllTORA 
Mira Lobe nació el 17 de septiem- 

bre de 1913 en Gorlitz (Alemania). 
Procedente de una familia judía adi- 
nerada, pasa su infancia y juventud 
en Alemania. Al terminar el bachille- 
rato emigra a Palestina. Después de 
la II Guerra Mundial se traslada a 
Viena y adopta la nacionalidad aus- 
triaca. Ha recibido entre otros pre- 
mios el Nacional de Austria para la 
Literatura Infantil y Jwenil en 1958 y 
1965 por los libros Titi en la selva y 
La abuelita en el manzano. También 
ha obtenido en 4 ocasiones el pre- 
mio de la ciudad de Viena. Sus li- 
bros infantiles y juveniles han sido 
traducidos a la mayoria de las len- 
guas europeas. Todos ellos son rela- 
tos donde la ternura ocupa un lugar 
importante y se dan soluciones posi- 
tivas a problemas que. para un niño, 
podrian resultar irresolubles ... 

Bibliografia publicada en Espaiia: 
(En SM): Bemi, La nariz de Montr, 
El fantasma de palacio, La novia de/ 
bandolero, lngo y Drago, Abracada- 
bra pata de cabra. El rey Túnix, E/ 
lazo rojo. [En Juventud): El problema 
de Enmue y El osito sanarh. 

i HARTLING, Peter. EI viejo 
John. Madrid: Alfaguara, 1990. 
i HAMILTON, Virginia. Yri- 
mos. Madrid: Alfaguara, 1993. 
i HAWKINS, Colin. El libro de 
la  uhurb. Barcelona: Plaza Jo- 
ven, 1989. 
i L ~ F ,  Jan. M i  abuelo es pira- 
ta. 
i MACHADO, Ana María. f.u 
abuelita aventureru. Madrid: 
SM. 1993. 
i NOSTLINGER, C. El abuelo 
misterioso. Madrid: Espasa-Cal- 
pe, 1990. 
i PAUSEWANG, Gudrun. El 
abuelo en el ~urrr,m<r~u. Sala- 
manca: Lóguez, 1989. 

U S A  MORA VILLAREJO 
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Bibliotecas para losmás 
pequeños ( O  a 6años) 

Bihliorecas pcrrtr los que toduvíu no suben leer? ¿Libros puru los que aún no pueden sostenerlos? 
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Acercamiento al libro 
y desarrollo ps 

7 a 

A primera vista. podna parecer 
una contradicción ponemos a con- 
siderar el uso de las bibliotecas y 
los libros en una etapa del desa- 
rrollo evolutivo en la que el len- 
guaje escrito no ocupa un lugar 
significativo. La poca importancia 
que se le ha venido dando al libro 
para niños más pequeños obedece 
a una concepción tradicional de la 
lectura que confunde el acto de 
leer con el simple desciframiento 
de los signos gráficos. así como a 
una sobrevaloración de la comuni- 
cación escrita sobre la comunica- 
ción oral. A esta se debe en gran 
medida el hecho de que las biblio- 
tecas infantiles en sus comienzos 
no admitieran usuarios por debajo 
de los seis años. 

Y. sin embargo. el libro puede 
entrar a formar parte de la vida 
del niño mucho antes de que ma- 
neje la habilidad de la lectura. en- 
tendida ésta como mera interpre- 
tación de textos escritos. Paulo 
Freire dice al respecto: "La lectura 
del mundo precede siempre a la 
lectura de la palabra, y la lectura 
de ésta implica siempre la conti- 
nuidad de la primera". 

El mundo del libro no es  otro 
que el de la comunicación. el del 
lenguaje en su sentido más am- 
plio. La literatura infantil es una 
realidad interdisciplinar que en 
muchas de sus manifestaciones 
está relacionada con otros modos 
de expresión (el movimiento. la 
imagen. la música) que forman 
parte del bagaje comunicativo del 

.o M' PAZ TORRES 

niño desde sus  primeros meses. El 
placer de leer va precedido por el 
placer de escuchar y de observar. 
por una actitud lectora de curiosi- 
dad ante la vida. 

Por otro lado, el panorama bi- 
bliotecario afortunadamente ha 
cambiado. Las bibliotecas se van 
definiendo cada vez más como lu- 
gares de encuentro y creación de 
experiencias culturales de todo ti- 
po. donde tienen cabida todos los 
lenguajes pero fundamentalmente 
la palabra. 

En el Manifiesto de la Unesco 
sobre Bibliotecas Públicas se afir- 
ma que la afición a los libros y el 
hábito de utilizar las bibliotecas y 
sus recursos se adquieren mas fá- 
cilmente durante la infancia y se 
habla de "fomentar, incluso entre 
los más pequeños. el goce de visi- 
tas familiares a la biblioteca. ofre- 
ciéndoles juguetes y juegos a la 
vez que libros y grabados". La bi- 
blioteca infantil, entendida así co- 
mo una instalación de ocio educa- 
tivo en tomo al libro. no debe 
limitar su  actuación a determina- 
das edades en función de presun- 
tas habilidades lectoras, sino que 
debe contribuir a que éstas se de- 
sarrollen y descubrir al niño desde 
pequeño las multiples posibilida- 
des que el libro le ofrece como ins- 
trumento de comunicación. 

Profundizar en las caractensti- 
cas psicológicas del niño preesco- 
lar nos llevará a entender la trans- 
tendencia de un acercamiento 
temprano al libro y la importancia 

de un servicio bibiiotecario para 
"primeros lectores". 

O DESARROLLO INFANTIL Y LITERATURA 
Desde cualquier ángulo que se 

la considere, la primera niñez des- 
pierta interés teórico. En el perio- 
do que va desde los O a los 6 arios 
se produce un notorio progreso ge- 
neral en el desarrollo lingüístico fi- 
sico y perceptivo-motor. sin olvidar 
el espectacular avance en la socia- 
lización. Hay evidencias para pen- 
sar que la personalidad del indivi- 
duo se configura principalmente 
en esta etapa. La primera infancia 
se convierte en una edad determi- 
nante en el proceso educativo y de 
madurez de la persona. 

La gran pedagoga italiana María 
Montessori afirma que d niño me- 
nor de 6 anos tiene una "forma 
mental" diferente a la que se desa- 
rrolla después. diferencia que se 
acentúa aún más en los niños más 
pequeños. A esta forma la llama 
"la mente absorbente". El niño es 
capaz de absorber imágenes del 
ambiente incluso cuando son re- 
cogidas en el inconsciente. A partir 
de los tres años. aunque este mo- 
do de conocimiento predomina, ya 
va siendo capaz de adquirir una 
gran cantidad de nociones con sus 
esfuerzos. explorando el entorno y 
captando las cosas con la propia 
actividad. Pero es cierto que lo ad- 
quirido en el periodo de "absorber" 
es lo que se convierte en la guía 
para la formación de la mente y 
del carácter del individuo. 



Todos los pedagogos de la prime- 
ra etapa insisten en que el conod- 
miento de las cosas y la estructura 
del pensamiento se forman por 
manipulación y por exploración de 
los objetos. Según Bruner, en un 
comienzo el infante se ve limitado 
a un modo de representación "ac- 
tuado", sólo comprende las cosas 
a través de sus propiedades de ac- 
ción. Más tarde, el modo de re- 
presentación se toma "icónico" 
(preceptivo-visual) y. finalmente. 
simbolico. 

Piaget distingue dos grandes pe- 
riodos: el período de la inteligencia 
sensorio-motora (de los O a los 2 
años) y el periodo preoperacional 
(de los 2 a los 7 años). 

En el estadio sensorio-motor no 
tiene sentido hablar propiamente 
de literatura salvo dentro del con- 
cepto globaiizador que se le atribu- 
ye a la literatura infantil. Al bebé 
le impresionan los sonidos y los 
movimientos que se hacen ante él. 
En esta fase las canciones, rimas y 
versos cortos acompañados de 
gestos y palmas harán sus deli- 
cias. Estos estimulos que el adulto 
le proporciona son los cimientos 
de la comunicación que va esta- 
bleciendo con el mundo exterior y 
pueden contribuir de un modo 
fundamental a su desarrollo aíec- 
tivo. Más adelante, en la etapa de 
la inteligencia práctica o sensorio- 
motriz, que se extiende de los 8 
meses a los 2 años. será ya capaz 
de admirar imágenes gráficas sen- 
cillas y captar relatos cortos rela- 
cionados con su entorno. Se pro- 
duce un primer contacto del 
pequeño con el libro como mero 
objeto físico, como fuente de esti- 
mulos visuales, táctiles. auditivos 
(libros con sonidos). 

El periodo preoperacionai. que 
va de los 2 a los 7 años, se  carac- 
teriza porque el pensamiento del 
niño está ligado a significados in- 
mediatos, no ejecuta todavía ope- 
raciones mentales, sino que res- 
ponde a los acontecimientos 
nuevos en función de sus cualida- 
des perceptivas. 

Entre los 2 y los 4 años (subpe- 
nodo preconceptual), los niños son 
fundamentalmente "egocéntricos", 
no sólo piensan de acuerdo con 

sus percepciones inmediatas, sino 
que éstas se estructuran en fun- 
ción de su  propia concepción del 
mundo centrada en si misma. 
También se manifiesta un notorio 
animismo. su  tendencia a percibir 
las cosas animadas como dotadas 
de una vida interior intencional 
semejante a la suya propia. Estas 
características harán que tenga in- 
clinación a los cuentos y fábulas 
con personificaciones y a las histo- 
rias en las que los más variados 
objetos cobran vida. 

De los 4 a los 7 anos (subpeno- 
do intuitivo) se produce un proce- 
so de descentramiento: a medida 
que el niño adquiere una mayor 
capacidad de representación, su 
percepción de los objetos y perso- 
nas comienza a ser más compleja. 
Piaget llama a este lapso intuitivo 
porque se halla en transición ha- 
cia un nivel de desarrollo cognitivo 
mas elevado: avanjra hacia la utili- 
jración de operaciones mentales 
concretas. El modo de conocimien- 
to se basa en la intuición directa 

pero se va completando con otros 
modos de conocimientos más obje- 
tivos. 

Además de la comunicación ver- 
bal, aparecen desde el segundo 
año una serie de conductas estre- 
chamente relacionadas con la fun- 
ción semiótica: la imitación, el jue- 
go simbólico y el dibujo. Su 
inclinación a los juegos dramáti- 
cos espontáneos y su capacidad de 
realizar imitaciones diferidas pue- 
de servir de base para reali~ar dra- 
matizaciones más elaboradas. La 
dramatización aprovecha la ten- 
dencia natural del niño al juego de 
personajes o de representación, 
potencia la expresión coordinada 
(verbal y no verbal) y la creativi- 
dad, y contribuye a la maduración 
afectiva del niño al brindarle la 
oportunidad de identificarse con 
los personajes y adoptar distintas 
actitudes. 

A lo largo del penodo preopera- 
cional se produce un gran avance 
en la capacidad lectora: desde los 
libros de imágenes hasta la inter- 
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pretación de los primeros textos 
escritos. Es el momento de traba- 
jar con el niño la lectura de la 
imagen: descubrir las figuras do- 
minantes. percibir los colores, lo- 
calizar espacialmente los objetos y 
más tarde descubrir las conexio- 
nes entre los dibujos y las asocia- 
ciones entre las ilustraciones y el 
texto literario. Hay que favorecer 
desde un principio no sólo una 
lectura comprensiva sino también 
crítica. Dotar al niño de instru- 
mentos de interpretación de la 
imagen lo convertirá en un recep- 
tor activo frente al lenguaje in- 
consciente del mundo audiovisual 
en el que está inmerso. 

Los intereses literarios en este 
período son muy amplios y van 
evolucionando conforme avanza la 
capacidad de representación del 
niño. Antes de los tres años a los 
niños les gustan cuentos muy cor- 
tos de temas sencillos y claros de 
ideas y de lenguaje. Han de ser te- 
mas que el niño conozca por vivir- 
los a diario: la familia, la casa. sus 
juguetes, animales domésticos. 
fiestas. También son adecuadas 
las canciones repetitivas y las na- 
rraciones en las que aparecen vo- 
ces diversas y sonidos onomatopé- 
yicos. A partir de los cuatro años 
entra en juego un nuevo factor 
que gusta extraordinariamente a 
los niños de esta edad: la fantasía 
desbordante. Los cuentos de ha- 
das y los cuentos maravillosos. 
donde todo lo mágico tiene cabida. 
serán los más apropiados. 

El lenguaje oral es el que tiene 
mayor importancia en el preesco- 
lar y por tanto todas las manifes- 
taciones de la literatura oral serán 
las más adecuadas en esta edad 
prelectora. La actividad narrativa 
debe ser la base primordial de la 

animación a la lectura en las pri- 
meras edades porque es el primer 
contacto del niño y el más placen- 
tero con el hecho literario. Es de 
todos conocido el interés que des- 
piertan en el niño las narraciones 
escuchadas. El niño, en su cons- 
tante afán de captar algo maravi- 
lloso, por su gran capacidad de 
afectividad y por la facilidad de 
convertir lo fantástico en real, ne- 
cesita del cuento y de la narración. 
Los relatos enriquecen sus conoci- 
mientos. ponen en marcha su 
imaginación y crean hábitos de 
sensibilidad artística mediante 
imágenes atractivas. 

Parece bastante evidente que a 
partir de los 4 años, incluso antes 
según algunos estudios. los niños 
preescolares han adquirido las ha- 
bilidades necesarias para com- 
prender una historia (esquema 
cognitivo previo que se correspon- 
de estrechamente con las catego- 
nas  básicas presentes en la narra- 
ción) siendo capaces. por tanto. de 
recordar el orden correcto de los 
sucesos siempre que el contenido 
sea familiar y la sucesión se ajuste 
a las expectativas del niño. De ahí 
la importancia de fomentar el es- 
quema de las narraciones a través 
de experiencias variadas con 
cuentos e historias de distintos 
contenidos y complejidad. 

Sugerimos no utilizar solamente 
con los niños preescolares el modo 
de comunicación oral, sino aprove- 
char también las posibilidades que 
ofrecen los apoyos visuales y ma- 
nipulativos. La proyección de 
cuentos en diapositivas y la esce- 
nificación con títeres han demos- 
trado tener una influencia positiva 
en el recuerdo del niño. No hay 
que olvidar que el lenguaje natural 
del niño es un lenguaje total. tanto 

0 0  O 

"El placer de leer va precedido 

por el placer de escuchar 

y de observar, por una 

actitud lectora de 

curiosidad ante la vida" 

por sus  modos de expresión como 
porque implica toda su personali- 
dad; lo afectivo y lo cognitivo están 
plenamente unidos. 

O EL NINO, EL LIBRO Y LA BIBLIOTECA 
Para el bebé. en un principio, el 

libro es  sólo un juguete. Es la pre- 
sencia del adulto en el momento 
en que el niño se relaciona con el 
libro lo que le irá descubriendo su 
verdadero sentido y sus múltiples 
posibilidades. Es muy conveniente 
que el bebé se familiarice con el li- 
bro como objeto diferente a otros 
desde sus primeros meses. Últi- 
mamente han aparecido diversos 
materiales para esta edad: libros 
de tela. libros para el baño. libros 
con diferentes texturas y superfl- 
cies y libros con estimulos sono- 
ros. Más tarde. aprende a pasar 
las páginas. lo cual supone ya un 
ejercicio de motricidad fida que 
complace al bebé. El niño com- 
prende que el comentario hablado 
por el adulto, a partir de la suce- 
sión de las páginas ilustradas le 
aporta información y placer. Es así 
como el bebé puede entrar en con- 
tacto agradable con lo impreso. 
Por otro lado, por pequeño que sea 
el niño percibirá cuál es la actitud 
del adulto hacia la lectura; el tiem- 
po que le dedica. los libros que 
hay en casa. etcétera. 

El adulto debe acompaiiar al ni- 
ño en la lectura de imágenes. se- 
leccionando los libros en función 
de sus  necesidades percepuvas y 
afectivas. En un primer momento. 
serán libros de imágenes que pre- 
sentan ilustraciones de forma ais- 
lada. El niño reconoce los objetos 
más familiares. y este reconoci- 
miento supone ya una relación en- 
tre la realidad y su representación 
gráfica que le permite formar con- 
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"La biblioteca puede ser una 

óptima plataforma de encuentro 

con padres y educadores, 

organizando actividades 

conjuntas de modo que el niño 

perciba una actitud positiva en 

torno al libro y la lectura" 

ceplos, hacer generalizaciones, 
enumeraciones y, lo que es más 
importante. una primera asocia- 
ción entre la percepción visual y la 
palabra. Más adelante se pueden 
utilizar libros que presenten imá- 
genes ya no de objetos, sino de si- 
tuaciones en donde se relacionan 
diversos personajes. En esta se- 
gunda etapa de lectura el niño se 
identifica a sí mismo. se reconoce 
e implica afectivamente con el per- 
sonaje a través de situaciones que 
le resultan significativas y familia- 
res. En una tercera etapa. se pasa 
a la lectura de acontecimientos 
que se narran en iluslraciones su- 
cesivas. Ahora el niño es capa;! de 
comprender relatos donde apare- 
cen ya elementos espaciales y tem- 
porales. Son muy adecuados los 
cuentos tradicionales sin texto. En 
estos primeros libros de imágenes 
los personajes más apreciados son 
los animales. El niño se identifica 
tan fácilmente con ellos como con 
niños parecidos a él. 

Conscientes de que la imagen es 
la forma concreta del lenguaje me- 
jor adaptada a la etapa de prea- 
prendizaje de la lectura, habrá que 
cuidar en la selección de los libros 
la calidad de la ilustración. De los 
3 a los 6 años la ilustración debe 
ser fiel a la realidad. El niño pasa 
a una autonomía de actividad me- 
diante el conocimiento progresivo 
del ambiente. En ese comienzo de 
su actitud referencia1 y de la for- 
mación de la inteligencia busca 
respuesta en la imagen. Por eso 
los objetos y las ilustraciones de- 
ben reflejar la realidad. 

El texto que aparece en estos 
primeros libros, además de servir 
al adulto de guía para la narra- 

ción. ofrece al niño un primer con- 
tacto con el lenguaje escrito. Des- 
cubre que no sólo la imagen. sino 
también las palabras escritas 
constituyen una fuente de infor- 
mación. Muy pronto el pequeño 
imita la actitud del lector adulto y 
lee a su manera. A partir de ese 
momento el niño empieza a descu- 
brir a nivel inconsciente que el 
lenguaje oral y el escrito constitu- 
yen dos formas diferentes de ex- 
presarse. 

Con el desarrollo del lenguaje y 
de la función simbólica, se abre 
todo un abanico de perspectivas 
para el animador. Puede utilizarse 
el libro para el juego. la narración, 
la imaginación, la creatividad. Es 
responsabilidad de las bibliotecas 
atraer al público infantil tanto con 
actividades extraordinarias de ca- 
rácter lúdico. que pueden incluir 
talleres de creación en tomo al li- 
bro, juegos, concursos. como con 
otras actividades de profundiza- 
ción: hora del cuento, dramatiza- 
ciones, exposición de material pa- 
ra estas edades. 

La visita colectiva de los prees- 
colares a la biblioteca es  una oca- 
sión privilegiada para familiarizar 
al nMo con el mundo del libro y 
tiene un alto valor pedagógico co- 
mo actividad extraescolar. Para 
que la visita resulte realmente sig- 
niricativa, el pequeño ha de recibir 
una información adecuada a su 
edad sobre la organización y el uso 
de la misma. Hay que partir del 
conocimiento previo que el niño 
tiene de los libros. de la biblioteca 
escolar, etcétera. para que él pue- 
da relacionarlo con los elementos 
nuevos que le presenta un lugar 
diferente con muchos libros y con 

unas normas de utilización del 
material. Del esmero con que se 
preparen estos primeros encuen- 
tros dependerá en gran medida 
que el pequeño se  convierta en un 
buen usuario y lector. 

El trabajo del bibliotecano-ani- 
mador en esta etapa debe ir enca- 
minado a establecer una relación 
positiva entre el niño pequeño y la 
biblioteca. creando un interés por 
los libros y por el proceso lector y 
famillarisrándole con las normas 
más elementales de utilización del 
servicio. 

La  biblioteca tiene una clara 
función socioeducativa. Sabemos 
que tan importante como la edu- 
cación escolar es la educación pa- 
ralela. Hay que refor~ar los lazos 
entre biblioteca y escuela de modo 
que se hagan no sólo compatibles, 
sino recíprocamente coadyuvan- 
tes. Para que la animación a la 
lectura sea eficaz con ninos tan 
pequeños ha de haber una suma 
de esfuerzos entre todos los arn- 
bientes que influyen en el niño: fa- 
milia, escuela y biblioteca. Y la bi- 
blioteca puede ser una óptima 
plataforma de encuentro con pa- 
dres y educadores, organi7ando 
actividades conjuntas de modo 
que el niño perciba una actitud 
positiva en torno al libro y la lectu- 
ra. Lo importante realmente es po- 
tenciar un niño activo. curioso, 
que vaya construyendo su imagen 
del mundo en interacción con la 
realidad, con los adultos y con sus 
propios compañeros. 

M8 Paz Torres Fernández de Sevilla, es 
pedagoga y responsable de actividades 
culturales en la Biblioteca Publica del Esta- 
do de Guadalajara. 
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Los bebés en las 
bibliotecas 

-0 CONCEPCION CHAOS * 

Hasta hace poco tiempo a las Bi- 
bliotecas acudían los niños a par- 
tir de los 4 ó 5 años y sólo ocasio- 
nalmente aparecían los mas 
pequeños acompañados de un fa- 
miliar. La visita de estos pequeños 
solía tener generalmente un matiz 
de excepción. La Biblioteca. se su- 
pone, es para los niños que poseen 
cierto grado de autonomía y e s t h  
cercanos a la escolarización. Su- 
posición ésta que la mayona acep- 
tamos debido probablemente a la 
fuerza de la costumbre. 

Sin embargo cada dia se advierte 
más la importancia de que el niño 
acceda cuanto antes al mundo del 
libro. no solamente para adquirir 
unos hábitos reales de lectura, si 
no también para ayudar al peque- 
ño a conocer el mundo que le ro- 
dea y estimular su capacidad ima- 
ginativa. Psicólogos y pedagogos 
coinciden en destacar el papel fun- 
damental que la lectura ejerce en 
el desarrollo intelectual del niño. 

Esta preocupación creciente ha 
movido a algunas Bibliotecas a 
abrir sus  puertas a los más peque- 
rios. realizando programas espe- 
ciales y estableciendo relaciones 
con grupos y colectivos que se 
ocupan del niño en sus primeros 
anos. 

Las experiencias realizadas con 
bebés en Bibliotecas como la de 
Clamart en Paris, con varios arios 
de funcionamiento y la más re- 
ciente de Can Butjosa en Parets 
del Valles (Barcelona) demuestran 
el papel de la Biblioteca Pública 

puede y debe desempeñar en el 
proceso lector del niño desde sus 
primeros años. 

O COMIENZO DE UN PROYECTO 
La Sección Infantil de la Biblio- 

teca Municipal de San Sebastián 
ocupa en la actualidad la tercera 
planta del edificio. Es un espacio 
más bien pequeño. 110 metros 
cuadrados aproxíniadaniente. que 
sufre una excesiva concentración 
de niños y libros. Ante la perspec- 
tiva de trasladarla a unos locales 
más amplios en los que se con- 
templaría una zona específica para 
bebés. iniciamos. hace aproxima- 
damente un año. una actividad di- 
rigida a niños comprendidos entre 
los O y los 3 años. 

La experiencia tenía un doble 
objetivo: establecer una relación 
afectiva bebés-Biblioteca-padres y 
conocer los problemas y necesida- 
des que plantea un sendcio de este 
tipo con el fin de aplicarlos en el 
montaje de la futura Bebeteca. 
Tres elementos conformaban el 
plan: 

- Información a los padres 
- Uso de todos los servicios de la 

Biblioteca (lectura en sala. présta- 
mo, etcétera) 

- Disposición de un grupo de ií- 
bros especiales. 

El primer punto. información a 
los padres, quedaba cubierto con 
la elaboración de una Guía de Lec- 
tura en la que se incluia un texto 
explicativo y una lista de libros es- 
pecialmente seleccionados que la 

Biblioteca ponía a disposición de 
los interesados. En el segundo 
punto -ofrecimiento de todos los 
servicios- éramos conscientes de 
los problemas que podia plantear 
el compartir un reducido espacio 
con niños de tan diversas edades 
(0-14 años). En cuanto al tercer 
punto -disposición de un grupo de 
libros especiales- se hizo una se- 
lección entre los que ya poseía la 
Biblioteca y se completó con nue- 
vas adquisiciones. Estos libros se 
colocaron separados del resto. en 
unos cajones de plástico rojo, con 
objeto de facilitar su localización. 

A la iniciativa se unió otra Bi- 
blioteca de nuestra red. situada en 
un barrio periférico. Dos entomos 
distintos podías dar resultados in- 
teresantes. 

Se distribuyó la Guía de Lectura, 
por el sistema de buzoneo. en las 
zonas cercanas a las dos Biblio- 
tecas y paralelamente se realizó 
una campaña de difusion en pren- 
sa y radio. La respuesta no se hizo 
esperar. 

Durante unos dias las dos Bi- 
bliotecas se vieron desbordadas de 
bebés y padres. Estos últimos es- 
cuchaban. entre escépticos y 
asombrados, cómo sus bebés po- 
dían utilizar los servicios de la Bi- 
blioteca. 

Las frases de incredulidad se su- 
cedían unas a otras: "pero ... ¿para 
tan pequeños", "pero ... den la Bi- 
blioteca?" "pero ... ¿hay libros para 
ellos?. "pero ... si no pueden en- 
tender". La retahíla de "peros" era 
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Un niño que acude a la Biblioteca desde su más temprana edad guardará, 

probablemente, un recuerdo gratificante del lugar y se acostumbrará a ver la Biblioteca 

como algo natural que forma parte de su vida. 

interminable. Las respuestas que 
recibían intentaban informar, 
aclarar dudas y sobre todo ani- 
marles a utilizar la Biblioteca. 

De la experiencia dos cuestiones 
nos han quedado claras: el libro es 
un desconocido en las primeras 
etapas de vida del niño y los pa- 
dres carecen de informacion sobre 
los beneficios que el libro puede 
aportar al bebé. 

Ha pasado cerca de un año y mu- 
chos de los padres que vinieron en- 
tonces por primera vez. continúan 
hoy utilizando la Biblioteca. Ellos 
han traído a otros padres y la mayo- 
ría ha inscrito a sus bebés en el ser- 
vicio de préstamo (el más pequeño 
inscrito tiene dos meces). Constitu- 
yen los mejores propagadores de la 
Biblioteca y esperan con ilusión la 
apertura de los nuevos locales. 

El segundo objetivo que nos 
planteábamos al iniciar esta expe- 
riencia -conocer los problemas y 
necesidades que plantea un servi- 
cio para bebés- ha supuesto la 
confirmación de algunas cuestio- 
nes que ya intuiamos y el descu- 
brimiento de otras nuevas. Ambas, 
creemos, quedan resueltas en el 
espacio destinado a bebés de la 
nueva Biblioteca. 

Pianificaci6n del servicio 
Antes de establecer un servicio 

para bebés en la Biblioteca es con- 
veniente analizar una serie de fac- 
tores que nos permitan evaluar la 

viabilidad del servicio. 
Preguntas como: ¿qué libros po- 

see la Biblioteca para estos ni- 
ños?, den qué medida afecta la ad- 
misión de bebés al resto de 
usuarios?, Les necesario destinar 
un espacio concreto?. 

El bibliotecario deberá dar res- 
puesta a estas preguntas y valorar 
los pros y los contras de una acti- 
vidad dirigida a niños que por su 
corta edad presentan unas carac- 
terísticas muy especiales. 

Es necesario tener en cuenta 
que la Biblioteca atiende a todo ti- 
po de lectores y que unos no de- 
ben perjudicar a otros. Todos de- 
ben de poder optar a utilizar 
libremente la ~ibliot&a y si esto 
no es posible será necesario elegir 
aquello que beneficie a la mayoría. 

O OBJETIVOS 
Un niño que acude a la Biblio- 

teca desde su más temprana edad 
guardará, probablemente, un re- 
cuerdo gratificante del lugar y se 
acostumbrará a ver la Biblioteca 
como algo natural que forma parte 
de su vida. 

La finalidad de un servicio desti- 
nado a bebés sena: 

- Iniciar al niño cuanto antes en el 
mundo del libro y las Bibliotecas. 

- Involucrar en este proceso a 
los padres. elemento fundamental 
en el proceso lector del niño. 

- Poner al alcance de los peque- 
ños una colección de libros espe- 

ciales que estimule su imaginación 
y natural curiosidad. 

- Dar a conocer y analizar, me- 
diante la realización de diversas 
actividades, los diferentes aspec- 
tos del libro y la lectura para be- 
bés. 

O EQUIPAMIENTO 
La amplitud de los nuevos loca- 

les destinados a acoger la Sección 
Infantil de la Biblioteca Municipal 
permite la realización de un pro- 
yecto en el que se contempla la 
instalación de nuevos servicios, 
entre ellos la zona destinada a 
prelectores cariñosamente deno- 
minada Bebeteca. En ella se dará 
cabida a lectores de O a 3 años 
que vengan acompañados de al- 
gún familiar, condición ésta indis- 
pensable para su uso. 

Hacemos a conlinuación una bre- 
ve descripción del espacio y los ele- 
mentos que conforman esta zona. 

o U B I C A C I ~ N  
Situada en un edificio inde- 

pendiente de la actual Biblioteca y 
muy cercano a ella los nuevos lo- 
cales se distribuyen en dos plan- 
tas totalizando más de 500 metros 
cuadrados. 

Atendiendo al carácter inquieto 
y bullicioso de los bebés, la Bebe- 
teca se ha situado en la segunda 
planta con acceso directo desde la 
calle y ascensor que facilita la su- 
bida y bajada con cochecitos de 
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El mobiliario para pequeños ha sido elegido en casas especializadas en la 

construcción y diseño de muebles para bebés, lo que garantiza su resistencia y fácil limpieza, 

además de un cuidado aspecto estético. 

bebé. Precede a esta zona un espa- 
cio para dejar los cochecitos. Unas 
puertas plegables separan este es- 
pacio del de actividades permitien- 
do asi la transformación del espa- 
cio si fuera preciso. 

O MOBILIARIO 
Está constituido por dos tipos de 

mobiliario: para adultos y para bebés. 
El mobiliario destinado a adultos 

está formado por bancos tipo jardin 
y daría acomodo a los familiares que 
acompañen a los pequeños. 

El mobiliario para pequeños ha 
sido elegido en casas especializa- 
das en la construcción y diseño de 
muebles para bebés, lo que garan- 
tiza su resistencia y fácil limpieza, 
además de un cuidado aspecto es- 
tético. Cojines. taburetes. alfom- 
brillas y otros elementos configu- 
ran este espacio que completa la 
decoración con un cocodrilo y una 
mariquita de gran tamaño donde 
los niños pueden sentarse. 

Los libros se han distribuido en 
bucs y pequeñas estanterías que 
exhiben los libros de forma plana. 

Los colores rojo, azul. verde y ama- 
rillo han sido utilizados en los diver- 
sos elementos que forman la zona. 

Q FONDO BIBLIOGRÁF~CO 
Es indudable que la producción 

de libros para los más pequeños 
ha conocido en los últimos años 
un importante desarrollo. La varie- 
dad existente actualmente en el 
mercado, aunque no excesiva. per- 
mite. sin embargo. realizar una se- 

lección de libros atendido a facto- 
res de calidad estética, contenido y 
presentación. 

Para seleccionar el fondo biblio- 
gráfico destinado a la Bebeteca se 
han utilizado, a modo de orienta- 
ción, las siguientes pautas: 

a) Que contemple las diversas 
etapas de madurez del niiio de O a 
3 años. Es decir que incluya libros 
de diferentes niveles de compleji- 
dad o sencillez. Desde libros con 
ilustraciones sencillas y colores ele- 
mentales en los que el texto no &S- 

te o se limita a concretar la imagen, 
hasta llegar a aquellos otros en los 
que las imágenes se complican y el 
texto contiene ya un hilo narrativo 
de cierta complejidad. 

b) Que presente diversidad de 
formas y de temas. Los niños pe- 
queños utilizan sus sentidos para 
leer. La vista. el oído, el tacto. el 
olfato y el gusto son elementos que 
el bebe utiliza como formas de lec- 
tura. Por eso los libros se han se- 
leccionado en base a estas formas 
agrupándolos en: 

- Libros para tocar. Que permi- 
ten a los pequeños sentir en sus 
dedos diferentes texturas: plástico. 
tela, paja. peluche. etcétera. 

- Libros para oir. Álbumes con 
efectos sonoros que funcionan me- 
diante la presión de los dedos. 

- Libros para mirar. De cartón con 
dibujos sencillos y colores vivos. 

- Libros para descubrir. Que dan 
a conocer al bebé el mundo más 
aila del mundo que le rodea. 
. - Libros para escuchar. Peque- 

fias historias para acercar al pe- 
queño al mundo de la imagina- 
ción. 

- Libros para sorprender. Con 
ventanitas, relieves. adhesivos y 
troquelados que fascinan a los pe- 
queños. 

- Libros de la vida cotidiana. Pa- 
ra ayudar al bebé a entender los 
elementos que le rodean. 

y C) Que sean capaces de resistir 
las manipulaciones. a veces no de- 
masiado suaves, a que son someti- 
dos por los bebés. En las primeras 
etapas los pequeños prefieren los 
libros de cartón o plástico mejor 
adaptado a sus pequeñas manos y 
a su utilización como elemento de 
juego. A las cualidades de resis- 
tencia el libro deberá unir la de fá- 
cil hpieza .  

O ACTIVIDADES 
Con la inauguración. el próxi- 

mo mes de mayo, de las nuevas 
instalaciones de la Sección Infan- 
til. la Bebeteca ha preparado un 
programa especial dirigido a pa- 
dres y bebes cuya preparación se 
viene realizando desde hace al- 
gún tiempo. El desarrollo y se- 
guimiento de la actividad contará 
con la colaboración de la psiquia- 
tra infantil Begoña Garmendia. 
que describe a continuación los 
objetivos y finalidad que se persi- 
gue con la misma. 

* Concepción Chaos, es biMiotecaria en la 
seccion infantil de la Biblioteca Municipal de 
Donostia. 
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La bebeteca 

una experzencza 

Dentro de este proyecto, hemos 
pensado en realijíar una experien- 
cia que nos sirviese para tener un 
conocimiento más directo de lo 
que buscan los padres al acudir a 
una bebeteca, de lo que encuen- 
tran realmente, de lo que sienten 
los niños, etcétera. La idea e s  la de 
ofrecer: 

1) Espacio en el que poder refle- 
xionar junto con los padres, y en 
cierta medida con los niños, sobre 
la importancia para los más pe- 
queños del descubrimiento del 
mundo del libro, mundo imagina- 
rio, que abre las puertas de un de- 
sarrollo enriquecedor para el niño. 
2) Espacio en el que poder expo- 

ner también sus dudas, sorpresas 
e ir descubriendo las posibilidades 
de ese mundo junto con los niños. 

3) Tiempo de observar la evolu- 
ción de estos niíios durante la ex- 
periencia. QUE sienten, cómo reac- 
cionan, si están interesados, 
etcétera. 

4) Momento de tranquilidad y re- 
lajación en el que disfrutar juntos 
de un momento de placer. 

Actualmente, nos encontramos 
en fase de preparación, y en espe- 
ra de la apertura de los nuevos lo- 
cales. Pero, puesto que el material 
existe ya en la actual biblioteca, 
hay un cierto número de niños pe- 
queños que están ya inscritos. Los 
padres han acudido, interesados 
tras una campaña informativa, pe- 
ro la tónica general es la sorpresa 
ante la idea de libros para niños 
tan pequcnos. Se preguntan si los 
bebés pueden entender una histo- 
ria cuando se les cuenta, si son 
capaces de distinguir las formas, 
los dibujos, los colores. Otros, 
creen que van a estropear los li- 
bros. etcétera. Nuestra experiencia 
se llevará a cabo en los locales de 
la nueva bebeteca. 

Quedará claramente especifica- 
do que no habrá intervenciones de 
tipo pedagógico. ni terapéutico. si- 
no que se irata de transmitir y co- 
laborar en una experiencia de des- 
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Integrada en la Red de Biblio- BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECCIÓN INFANTIL. CENTRO Catálogos: autores y obras anó- 
tecas del Patronato Municipal DE DOCUMENTACION DEL LIBRO lNFANi7L nimas, niaterias, títulos, colec- 
de Cultura del Ayuntamiento ciones. ilustradores ... 
de San Sebastián G/ Ferrnin Calbetón nP 25 Servicios: información, lec- 
Superficie: S(X) nxtms cuadrados 20003 Donostia-San Sebastián tura y consulta en sala. prks- 
F O ~ O  bibliqriticn: 12.000 943.42 54 53 tamo; bebeteca. actividades. 
vols.. 37 publicaciones periódicas fotocopiadora. Centro de do- 
Fondo histhrico: 3.000 vols. a 20. Sábados de 10 a 13. Va- las mañanas de lunes a viernes cumentación del libro infan- 
Horario: lunes a viernes de 17 caciones: el horario anterior y de IO a 13 h. til. 

cubrimiento de un nuevo universo 
para el niño. Mi participación co- 
mo psiquiatra es Única y exclusi- 
vamente en cuanto especialista de 
los procesos afectivos y evolutivos 
del niño pequeño. 

Tendrá una duración aproxima- 
da de cuatro meses, en los que ha- 
brá reuniones cada quince días (de 
unas dos horas de duración), que 
serán alternativamente con los pa- 
dres solos. y con los niños. acom- 
pañados de sus padres. 

El grupo estará constituido por 
unos doce niños de 0-3 años y sus 
padres. Se les pedird una cierta asi- 
duidad. ya que se trata de poder se- 
guir la evolución, tanto de los bebés 
como de sus padres. en tomo al 
universo del libro para pequeños. La 
idea de grupo no supone que ten- 
gan que hacer ias cosas juntos. ca- 
da niiio y su familia son libres de 
hacer lo que quieran. dentro de las 
reglas de la bebeteca. 

Por supuesto. el proyecto se re- 
acomodará en función de las nece- 
sidades y dificultades que encon- 
traremos en el camino. 

Este proyecto nace de un deseo 
por parte de la biblioteca de cono- 
cer más a fondo el mundo del niño 
pequeño. para lo cual empezamos 
a colaborar conjuntamente. Desde 
mi punto de vista de psiquiatra in- 
fantil, especialmente interesada en 
la pequeña infancia. me ofrece la 
posibilidad de trabajar fuera de la 
patología. con niños sin dificulta- 
des especiales y en un momento 
importante de descubrimiento de 
un nuevo universo. 

Voy a explicar un poco dónde si- 
tuaría yo el interés de esta expe- 
riencia en la bebeteca. 

Desde hace ya algunos &os. se 
acepta la importancia de los pri- 
meros &os de vida. de las prime- 

ras relaciones padres-hijos y de la 
interacción entre éstos. para el de- 
sarrollo psico-afectivo del niño. El 
bebé es un nuevo ser que necesita 
del apego a una persona concreta 
(normalmente la madre) tanto co- 
mo del alimento (teoría del apego 
de Bowlby). 

A partir de este apego y de esa 
primera relación satisfactoria el 
bebé puede ir construyendo sus 
propias representaciones mentales 
que, como dice D. Stem. toman 
forma de un "envoltorio narrativo". 

Por ejemplo. el niño se despierta 
y llora, su madre acude desperta- 
da por el llanto. tiene la cara hin- 
chada de dormir. los ojos semi- 
abiertos y está totalmente 
despeinada. le da de mamar y lo 
deja. Ella se arregla un poco, se 
ducha y se viste ropa de casa, 
vuelve a ver a niño. tiene otra cara 
más despejada, pelo mojado. etcé- 
tera. Se seca el pelo, se da crema, 
etcétera, y vuelve para jugar un 
rato con el niño, otra cara. Luego, 
se prepara para salir. se maquilla, 
se pinta los labios. se pone pen- 
dientes, etcétera, tiene una cara 
diferente. Se trata de momentos 
diferentes en los que el bebé ve di- 
versas variedades de la misma ca- 
ra. Pero él sabe que es su madre 
cada vez. Este es  el "envoltorio na- 
rrativo" de Stem. en el que las di- 
ferentes situaciones se presentan 
ante el niño como la narración de 
una historia. su propia historia. 
con sus vivencias y sensaciones 
afectivas acompañantes. 

Aunque habría diferentes mane- 
ras de abordar este tema. este ejem- 
plo nos sime para mostrar la manera 
en que el niilo va construyendo su 
mundo interno a partir de los estimu- 
los que le llegan. Pero. la palabra na- 
rración nos acerca también al univer- 

so del libro. Para nosotros el libro 
es cultura. pero, ¿qué es el itbro 
para el niño pequeño? 

El libro, para él. es primeramen- 
te un objeto de explorar más o me- 
nos atractivo. Los bebés chupan. 
tocan, acarician. tiran y vuelven a 
tirar los objetos, es  su modo de re- 
conocimiento. Lo mismo hacen 
con el libro. Por esto, los libros pa- 
ra pequeños deben de estar adap- 
tados a ellos (de cartón espeso y 
resistente. de plástico, lavables. 
etcétera). Así podrán adaptarlos a 
su psiquismo. Ellos prefieren el 
papel brillante y el cartón. se sien- 
ten atraídos precozmente por las 
imágenes y además eligen normal- 
mente las de mayor calidad. 

Les gusta oir una historia, las 
diferentes entonaciones de la voz. 
el ritmo. Por esto, les gustan mu- 
cho las canciones infantiles. las ri- 
mas. Éstas les sirven de primera 
representación del tiempo. Por 
eso, las repiten tantas veces. Un 
poco más mayorcitos empiezan a 
apasionarse con los cuentos. las 
historias un poco más largas. 

Los libros suponen ahora el 
contacto con la cultura escrita y 
con el mundo imaginario. Los 
cuentos aportan las vivencias de 
otros seres con los que el niño se 
identifica. Sus propios sentimien- 
tos están explicados en boca de 
otros personajes no reales. lo 
cual permite no tener tanto mie- 
do (puesto que pasa fuera de uno 
mismo). tranquilizar sus  angus- 
tias internas y el acceso a lo sim- 
bólico. 

La narración conlleva tambitn 
una distribución del tiempo con 
un principio. unas secuencias que 
se enlazan entre sí y un final. 

Begoiia Garm«idla, es psiquiatra infantil 
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La Bebeteca, o cuando la 
lectura es mirar y escuchar 

La Bebeteca nació en la Biblio- 
teca Infanlil y Juvenil de Can But- 
josa como un servicio más de 
atención a los usuarios; una bi- 
blioteca que, desde su nacimiento 
(1983), se había planteado ya de 
manera prioritaria promover la 
lectura, y unos usuarios para los 
que el limite de acceder al présta- 
mo y a la lectura se había situado, 
por sí solo, en los 6 años. Esta era 
la edad con la que algunos nmos 
empezaban a venir solos a la bi- 
blioteca al salir del cole -nuestro 
pueblo es un lugar tranquilo de 
poco más de 10.000 habitantes y 
la biblioteca está situada en un 
barrio de pequeñas casitas cerca 
de otros servicios, una piscina 
municipal y una escuela-: otros 
venían con los hermanos más ma- 
yores. pero lo que es cierto es que 
hasta entonces habíamos compro- 
bado que la llegada a la biblioteca 
se producía más o menos al co- 
mienzo de la edad lectora. 

Poco a poco empelaron a llegar 
a nosotros un poco antes, también 
había quien tenía hermanos en P5 
o P4, y eran los hermanos mayores 
los que se llevaban con su carnet U- 
bros para los pequeños. Decirles 
que ellos también podían hacérselo 
fue el primer paso. 

A su pregunta: 
- ¿Puede? ¿tan pequeño?- era 

cuestión de responder: 
- &lar0 que si! 
Y así empezaron Ana Belén y 

Fernando. 
Pronto empezamos a hablarlo 

con los padres que venían a bus- 
car libros para ellos. -tened en 
cuenta que nuestra biblioteca es 
también juvenil y muchas de las 
cosas para jóvenes y también para 

niños son aptas para adultos aun- 
que algunos no lo crean así- y a 
pesar de los muchos chascos: 

-pan pequeño! ¡Qué tontería1 ¿Para 
qué quiere los libros, si no lee ... ? 

Continuamos adelante y asi lle- 
gó Daniel que ahora, a los 6 años, 
a veces no se lleva libros porque 
dice que ya es demasiado mayor 
para ello. 

e NOTICIAS DE FRANCIA 
Animados por las noticias que 

nos llegaban de Francia -era el 
año 1987- sobre unos estudios 
que se habian hecho con bebés 
que demostraban que éstos, a los 
10 meses, podían reconocer el li- 
bro como libro y diíerenciarlo de 
los demás objetos que tienen a su 
alrededor, empe7amos con tesón a 
perseguir a mamás embarazadas, 
que nos escuchaban con atención 
pero que. llegado el momento de 
ponerlo en práctica se olvidaban 
o..., y no volvían. 

Había que buscar otras tácticas; 
los resultados, de los que de forma 
espontánea habian empezado a 
"leer", eran muy estimulantes. 

Empezamos entonces los con- 
tactos con el Area de Salut Pública 
de nuestro pueblo, el C.A.P. y la 
primera en recibirnos fue la coma- 
drona, pero ella la última vez que 
veía a las mamás era demasiado 
pronto, se olvidarían, como las 
nuestras. Era necesario hacer el 
contacto más tarde. en pediatría. 
jclaro!, ¿cómo no se nos había 
ocurrido antes? 

Y fue formidable. A Cuiiiermina, 
una de las ATS, le pareció que si 
ella ayudaba a cuidar los aspectos 
fisicos de los pequeños, la prelec- 
tura entraba también en su com- 

petencia. lo hablamos con la Dra. 
Carreras y ... ¡luz verde para el 
proyecto! 

O COMIENZA LA CAMPANA 
Empezarnos la campaña, un 

póster con un bebé que pide son- 
riente "¿me quieres explicar u n  
cuento?". un logo adecuado, ma- 
má y papá, los dos a la misma al- 
tura. con un bebe y un libro y es- 
crito bien claro: BEBETECA. 
Servicio de préstamo de libros a 
partir de los 10 meses. unas fichas 
para rellenar desde el CAP, una 
revista. PICOTI, desgraciadamente 
ya desaparecida y amablemente 
cedida por la editorial, y una carta 
animando a los padres a disfrutar 
de este especial servicio de nues- 
tra biblioteca. 

Y ya está, la Bebeteca en mar- 
cha. 

Con ella pasamos de dos carnets 
de niños de 4 años. el año 1985. a 
dos más en 1986, cinco en 1988 y. 
por primera vez, el mismo año, a 
costa de perseguir a las mamás 
embarazadas. 4 menores de 4 
años; al empezar la colaboracion 
con el CAP. en 1990. pasamos a 
26, y en los años siguientes 15. 
29. 16, respectivamente. 

Estas son las frias estadísticas: 
el calorcito os llegará al saber que 
en este momento tenemos 25 be- 
bés y la edad para hacerse el car- 
net ha llegado a ser un récord difi- 
cil de batir. Oriol se hizo el carnet 
a la mañana siguiente de nacer. 
desde la clínica, desbancando a 
Xavier que se lo había hecho a las 
tres semanas arrebatándole el ré- 
cord a Julieta que se lo hizo al 
mes. que a su  vez.. . 
Lo más importante es que lo uti- 
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Para saber más .: 
Entre los nunicroso.; articuloh que des- 
crihcn las actividades de la hihlioieca 
"Cm HuQosü", hemos hecho una peque- 
ña selección. 
* A la recerca del lector perdiit/Merc& . 
Escnrdó. Iter~t. no l .  juliol-desembre , 
1987. PP. 19-26. 
+ Los hiblioviajes en bibliovacüciones. 
PP. 59-6 1 .  
L a s  giiiiis de lectura o el arte de bien in- 
formar desde la bibliotecdMerck Escar- 
dó. t'rrrtir~rris tiori(io.s. n" 93, noviembre- 
diciciiihn. 1089. pp. 65-66, 
* I>oiitlc viven los lihros: Biblioteca In- 
fantil Can But.j«s;i/Merce Escardó. CUJ, 

' 

n" 1.3, enero 1990. pp. 48-5 1.  
* Una hiblioieca. iy eso que es?/Merc& . 
Escard6. Priicter<t.s ttoriri<is, no 100, no- 
vieriibre-tlicie~nhre IW). pp. 12- 13. . 
* Deliciosos platos de pixriins. Homena- 
je de la biblioteca de Cm HiiGow al poe- ; 

ta Miqiiel Martí i PoI/Geriiiiia Salrs. Pri- 
mer(i.7 ~iotkius.  mayo 1992. pp. I X - ? O .  
* Exposición de ilustraciones del colecti- ' 

va APIC en la hihliott~li C;m Butj)sa: seu, 
mki y Ilcgcix/(;eniina Sales. Primerm no- i 
t i c ic i .~ .  no I lb, 
niarzo 1993, pp. 
14-16. 
* Cita con diez 
años de fantiisía: 
Merct. Ehcürd6, 
maestra de cere- 
monias y biblio- 
tecaria de Can 
ButjoaaILourdes 
Mir. Prit~tcras 
noticias. no 1 19. 
julio 1993. 
b ,,., 

lizan. -con la ayuda de sus padres, 
claro está-. Oriol lo estrenó con un 
casete de canciones de cuna. aho- 
ra a los 5 meses se lleva ya libros 
que sigue con verdadera atención: 
y Marta, que este año ha  dejado la 
Bebeteca para ser ya una lectora 
"normal", a sus  4 años se ha Ileva- 
do a casa, donde ha mirado y es- 
cuchado. más de 140 libros. 

qué estamos jugando? ¿Que 
queremos demostrar? 

Sencillamente queremos ayudar 
a que los libros lleguen a los niños 
antes de que se enfrenten al dificil 
reto de aprender a leer. que hayan 
tenido la oportunidad de con- 
vertirlos en compañeros de juego. 
en objetos cotidianos, que los ha- 
yan compartido con afecto con sus 
padres. o que hayan vislumbrado 
mundos. en los que han podido re- 
conocer cosas que los rodean y ac- 
ciones y personas que forman par- 

te de su mundo real. Nada mas 
que eso, si luego son grandes lec- 
tores o no, es cosa que no pode- 
mos evaluar aún. nos importa el 
ahora. su "futuro lector" va a de- 
pender de tantas cosas.. . 

Claro que alguien dirá: y eso. 
¿por qué llevarlo a cabo desde una 
biblioteca pública con el trabajo 
que en ellas tenemos ya? ¿no es 
enredarse demasiado? 

Realmente a veces se hace dificil 
conservar la tranquilidad cuando 
hay más de un bebé en la sala 
compartiéndola a lo mejor, o a lo 
peor, con más de 100 lectores, de 
esos jóvenes grandotes a los que 
les cuesta hablar bajito y mover 
las sillas sin hacer ruido: sí, a ve- 
ces se nos hace dificil, por eso 
ahora hemos pedido al Ayunta- 
miento habilitar un trozo de pasi- 
llo sólo para ellos y estamos de- 
seando enfrentarnos a un nuevo 

planteamiento que nos llevará a 
una nueva clasificación, fácil y 
adecuada, de sus fondos. Todo lo 
que sea necesario para que los be- 
bés puedan disfrutar, gracias a es- 
te servicio y a sus padres, de los 
mismos derechos que los lectores 
que tienen la suerte de leer por sí 
solos, y es que cuando la lectura 
es mirar y escuchar es aún más 
emocionante llevar a cabo nuestro 
trabajo. que es hacer de puente 
entre lectores y libros. ya que de 
eso se trata. ¿no? 

Para mds informaci6n 
Biblioteca Infantil i Juvenil 
"Can Butjosa" 
La Salut. 52 
08 1 50 Parets del Valles 

' Mercb Escardó i Bas, es bibliotecaria en la 
Biblioteca Infantil y Juvenil 'Can Butjosa' de 
Paret del Vallbs. 
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Hoja del programa de 
presentación de 

Rotundifolia, bruja 
despistada y buena, 
narradora oral en la 

Biblioteca de 
Guadalajara. 

Ofertas para niños pequeños en 
la biblioteca de Guadalajara 

-e BLANCA CALVO 

Desde hace tiempo, la Biblioteca 
en la que trabajo se esfuerza por 
transmitir a la comunidad la idea 
de que cualquier persona puede 
utilizar nuestros servicios, inclui- 
das las personillas que aún no tie- 
nen años suficientes como para 
saber leer. No ponemos limitación 
de edad para hacer nuevos socios. 
y extendemos el carnet a cualquier 
niño. incluso a los menores de seis 
años, a veces a aquellos que ni si- 
quiera han apagado su primera 
vela de cumpleaños, si es que sus 
padres o abuelos nos lo piden. 

Pero no nos quedamos estáticos 
esperando que estos pequeiios 
vengan a nuestras instalaciones, 
sino que procuramos atraerlos, in- 
vitándoles mediante la organiza- 
ción de algunas actividades a 
unirse a la pandilla bibliotecaria. 
Naturalmente. estas ofertas se ba- 

san la mayor parte de las veces en 
la narración oral, pero también 
utilizamos los libros como material 
de trabajo, aprovechando el am- 
plio e interesante fondo biblio- 
gráfico que hay en el mercado pa- 
ra niños que todavía no saben 
leer. 

O NARRACIÓN ORAL 
La narración oral es una práctica 

antigua en nuestra biblioteca, y cada 
vez se usa mas; no en vano Cuadala- 
jara se va convirtiendo en la "ciudad 
de los cuentos". gracias al Maratón 
que celebramas cada año (1). 

En otras ocasiones y en otros 
ámbitos ya hemos hablado de la 
Bruja Rotundifolia. un bondadoso 
y magico personaje que lleva más 
de diez años "viviendo" en la sala 
infantil de la biblioteca y hacién- 
dose visible sólo para contar cuen- 

tos, cuando vienen los más chiqui- 
tines en visita colectiva desde la 
guardería o el colegio. Rotundifo- 
ha, que realmente tiene un poder 
mágico -el de dejar a los niños en- 
cantados con sus cuentos- e s  una 
creación de Estrella Ortiz, act& 
del grupo Fuegos Fatuos y estu- 
penda narradora, que lleva mucho 
tiempo colaborando de distintas 
formas con la biblioteca, y ha con- 
seguido hacer de Rotundifolia un 
personaje popular y querido en la 
cludad. Todos los niños de Cuada- 
lajara lo conocen, y muchos jóve- 
nes, ya en edad universitaria, lo 
recuerdan como algo vinculado a 
su infancia. Hace unas semanas 
un veinteañero que leía la prensa 
en la biblioteca vio a la Bruja pa- 
sar camino de una cita con un 
grupo de pequeños. y le dijo: "Pero 
tia. ¿todavía cuentas cuentos a los 
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enanos? ¡Si ya me los contabas a 
mí hace no sé cuántos años y me 
acuerdo de ellos como si fuera 
hoy!". 

Rotundifolia es una institución 
en nuestra biblioteca. pero no 
nuestra única oferta de narración 
oral. Como otros muchos biblio- 
tecarios, nosotros estamos con- 
vencidos de que los cuentos narra- 
dos son el primer escalón de la 
afición a la lectura. y por eso los 
utilizamos siempre que podemos. 
Todos los sábados por la mañana. 
a las doce del mediodía. empieza 
"la hora del cuento". y durante 
una hora más o menos narramos 
historias -unas diez o doce- a los 
niños que acuden, casi todos de 
tres, cuatro y cinco años. general- 
mente acomapañados de sus pa- 
dres o abuelos. Para atenderlos 
hay una plantilla de narradoras fi- 
jas: una estudiante de biblio- 
teconomía que se ha ofrecido como 
voluntaria, la imprescindible Es- 
trella Ortiz (sin disfraz de bruja) y 
yo misma, que olvido con esta ac- 
tividad todas las tensiones acumu- 
ladas durante la semana. Además 
hay colaboradores eventuales. con 
bastante frecuencia los propios ni- 
ños. Un mocito de cinco años. lla- 
mado Rodrigo. cuenta un cuento 
todas las semanas. a veces ayuda- 
do por su  madre y a veces en soli- 
tario. Descubrimos su vocación de 
narrador un día en que, al terrni- 
nar la actividad y despedimos 
hasta el siguiente sábado. le vimos 
llorar desconsoladamente porque 
él también quería actuar. Le invi- 
tamos a hacerlo y desde entonces 
no ha fallado ni un solo día. cada 
vez con un cuento diferente. 

Uno de los mayores logros de la 
hora del cuento es que está acer- 
cando a la biblioteca a muchos ni- 
Íios que todavía no la conocían. Se 
están haciendo muchos carnets 
para niños muy pequeños. y da 
gusto ver cómo van a la sección 
infantil, una vez terminada la acti- 
vidad, a buscar libros con los que 
prolongar en su  casa el placer que 
la narración les ha proporcionado. 

O APRENDERANARRAR 
La madre de Rodrigo no es la 

única que cuenta cuentos en la bi- 

O 0 0  

El curso de narración infantil 

dirigido a familiares ha tenido 

que ser programado dos 

veces para poder acoger 

a todos los interesados. 

ver a los cursillistas entusiasma- 
dos con las clases, sin faltar a nin- 
guna a pesar de que al terminar 
no se daban diplomas ni justifi- 
cantes. Ellos han disfrutado, sin 
duda, y transmitirán ese disfrute a 
sus pequeños familiares cuando 
pongan en práctica todo lo que 
han aprendido. 

blioteca. y también hay algún pa- 
dre que se anima. Pero otros se 
excusan diciendo que no saben. 
que no se atreven; disfrutan escu- 
chando, pero no se lanzan a con- 
tar. Está claro que les hace falta 
un empujón. y eso es lo que ha 
dado la biblioteca hace poco: un 
empujón en forma de curso dirigi- 
do a padres. madres. abuelos. 
abuelas. tios, tias. hermanos. her- 
manas y demás familiares que de- 
seen aprender algunos truquillos 
para contar cuentos. La convoca- 
toria del curso se hizo a finales de 
diciembre y acudieron tantos aspi- 
rantes que no hubo más remedio 
que programar dos, uno detrás de 
otro, para acoger a todos los inte- 
resados. Casi resulta innecesario 
decir que la profesora es Estrella 
Ortiz. nuestra bruja y narradora 
favorita. El curso consta de cuatro 
clases de hora y media cada una 
que se desarrollan a lo largo de 
cuatro sábados. justo antes de la 
hora del cuento, de forma que ésta 
les ofrece a los alumnos una oca- 
sión estupenda para comprobar 
sus adelantos. La repercusión que 
ha tenido este curso en la ciudad. 
y aún fuera de ella, ha sido muy 
grande: muchos medios de comu- 
nicación locales y nacionales se 
han interesado por esta noticia, lo 
que nos ha satisfecho mucho. Pero 
más satisfactorio todavia ha sido 

s EXPOSICION BIBLIOGRAFICA 
La última actividad que quiero 

contar, relacionada con niños pe- 
queños. no tiene que ver con la 
narración oral. sino directamente 
con los libros. Desde hace tiempo 
en la biblioteca compramos libros 
troquelados. móviles. de cartulina. 
de plástico o tela. obras sin texto. 
con pocas letras, con letra cursi- 
va ... libros dirigidos a niños pre- 
lectores. Así hemos ido formando 
una colección que. hace un año no 
tenía todo el uso que a nosotros 
nos parecía conveniente. quizá por 
falta de promoción. Para dar a co- 
nocer estos libros y estimular su 
uso. en el primer trimestre del 
curso 1992-93 organizamos una 
exposición que titulamos "Prime- 
ros pasos", formada por unas tres- 
cientas obras. Enviamos informa- 
ción a todos los colegios y 
guardenas de la provincia (además 
de los medios de comunicación, 
nuestros colaboradores permanen- 
tes). adjuntando el catálogo y co- 
municando que estábamos dis- 
puestos a recibir visitas colectivas 
para mostrarla. Durante dos me- 
ses hubo un trasiego vivísimo de 
niños pequeños en la biblioteca. 
que nos llegó a aturdir un poco. A 
cada grupo visitante se le dedicaba 
bastante tiempo, distribuyendo a 
los niños en grupos pequeños para 
poder mostrarles mejor las obras. 
cosa que hicieron con mucho cari- 
ño Mari Paz Torres y Encarni Pa- 
niagua. encargadas de las activi- 
dades y de la sección infantil 
respectivamente. Los maestros 
parvulistas quedaban asombrados 
al ver la variedad y calidad de las 
obras. y muchos de ellos nos pi- 
dieron en prestamo lotes de veinti- 
cinco o cincuenta libros una vez fi- 
nalizado el tiempo de la 
exposición. El CEP de la capital hi- 
zo una selección variada del fondo. 
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representativa de las colecciones y 
títulos que formaban la exposi- 
ción, y se llevó este material (unos 
ochenta volúmenes) para enseñar- 
lo durante unos dias en sus  loca- 
les, en los que fue visitado por 
otros muchos enseñantes. Tam- 
bién en el ámbito familiar hubo 
buenos resultados: muchos pa- 
dres y madres acudieron a ver las 
obras lápiz en mano. para anotar 
los títulos que más les gustaban. 
Eran fechas pre-navideñas, y esta- 
mos seguros de que muchos niños 
y niñas se despertaron el día de 
Reyes con algún libro maravilloso 
en el zapato. La actividad dio tra- 
bajo. hay que reconocerlo. pero tu- 
vo tanta rentabilidad que si todas 
las propuestas de la biblioteca tu- 

. vieran siempre esos resultados no 
quedarían en nuestra ciudad per- 
sonas a las que los libros les deja- 
ran indiferentes. 
Para terminar voy a hablar de 

un proyecto a corto (más bien cor- 
tisimo) plazo. En nuestra biblio- 
teca es costumbre escoger cada 
año un colectivo para confeccionar 
el carnet a todos sus componentes 
con motivo del Día del Libro. Ya 
hemos realizado esta promoción 
con las autoridades civiles y mili- 
tares. el profesorado de todos los 
niveles, el personal del Hospital de 
la Seguridad Social, los miembros 
de las Apas, el personal de bares y 
restaurantes y algún otro que no 
recuerdo. Este año aun no hemos 
decidido a quiénes regalar el car- 

net. pero ha  de ser a algún grupo 
relacionado de una manera u otra 
con la familia, pues a ese tema va- 
mos a dedicar la exposición biblio- 
gráfica que preparamos todos los 
años el 23 de abril, aprovechando 
que este es su  "Año Internacional". 
Estas cosas se resuelven en la bi- 
blioteca colectivamente, analizan- 
do y valorando las ideas que cada 
uno de nosotros aporta, y yo tengo 
una propuesta que hacer: enviar el 
carnet a los niños que han nacido 
en el último año, desde el pasado 
23 de abril. Si mis compañeros es- 
tán de acuerdo, así lo haremos. 
Hemos de damos mucha prisa, 
pues el Día del Libro ya está ahí. 
Si por fin desarrollamos esta ini- 
ciativa, explicaremos como nos ha 
ido en algún otro número de EDU- 
CACION Y BIBLIOTECA. aprove- 
chando este magnífico escaparate 
que se  nos brinda a los biblio- 
tecarios para comunicar nuestras 
experiencias más recientes. 

' Blanca Calvo es directora de la BiMioteca 
Pública del Estado de Guadalajara. 

NOTA: 
( 1 ) Desde hace unos meses hemos empezado 
una nueva actividad para adultos, "los viemes 
de los cuentos", que consiste en abrir por la 
noche la biblioteca el primer viernes de cada 
mes para que los trasnochadores que lo de- 
seen puedan acudir a contar y escuchar cuen- 
tos. Pem hoy el tema que nos ocupa son los 
nihos pequehitos, no los adultos, así que me 
voy a referir exclusivamente a ellos. Ya ha- 
brá lugar otro día para hablar más en extenso 
de "los viemes". 
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DD EXPERIENCIA PROGRAMA BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LA COMüNíDAD DE MADRID 

Pequeñas 
bibliotecas para 

pequeños lectores 

La Consejería de Educación y 
Cultura de la Comunidad de Ma- 
drid. junto con el Ministerio de 
Educación y Ciencia, vienen desa- 
rrollando desde el curso 1990-91 
un Proyecto para el fomento de las 
Bibliotecas Escolares. La convoca- 
toria del curso 93-94. se dirige a 
los centros que no participaron en 
años anteriores y. por primera vez, 
al Segundo Ciclo de Educación In- 
fantil. También la Asociación Edu- 
cación y Bibliotecas. como en an- 
teriores ocasiones. ha participado 
con la impartición de los cursos y 
en la elaboración de la carpeta de 
materiales que se les ha entregado 
a los aproximadamente 1.300 pro- 
fesores asistentes a los mismos. 

Si nos centramos en los cursos 
destinados al Segundo Ciclo de la 
Educación Infantil, el objetivo 
principal es el de crear bibliotecas 
de aula específicas y apropiadas 
para los niños de 3 a 6 años. Se 
trataría de iniciar, ya desde los 
primeros años de escolarización. 
experiencias bibliotecarias escola- 
res básicas. así como el desarrollo 
de un sentimiento afectivo hacia el 
libro. los espacios y los interme- 
diarios del proceso lector. 

O FAVORECER EL CONTACTO 
TEMPRANO CON E L  LIBRO 

A través de los cursos intenta- 
mos iniciar la formación del profe- 
sorado en materias bibliotecarias y 
documentales. así como desarro- 

llar técnicas didácticas basadas en 
el aprendizaje independiente y por 
descubrimiento de los alumnos, 
siguiendo los objetivos generales 
propugnados por la LOGSE. 

Favorecer el contacto temprano 
de niñas y niños con los libros y la 
información tiene múltiples impli- 
caciones pedagógicas, pues se pre- 
tende que: 

- Desarrollen una actitud positi- 
va y abierta hacia todo tipo de tex- 
tos escritos. libros y documentos 
que faciliten. posteriormente, el 
aprendizaje de la lecto-escritura, el 
hábito lector y la adquisición de 
habilidades autónomas frente a la 
información. 

- Aprecien y valoren el libro co- 
mo fuente de placer y aprendizaje. 

- Desarrollen el gusto estético 
mediante la observación de lámi- 
nas e ilustraciones diversas. favo- 
reciendo también su propia creati- 
vidad a la hora de crear nuevos 
materiales. 

- Adquieran el gusto y la formación 
estético-literaria de la cultura del libro. 

- Comprendan la importancia de 
cuidar los materiales de su bibllo- 
teca como un bien comun. 

Entre los 3 y los 6 ailos (también 
antes y después), el nMo se siente 
atraído por los libros ilustrados y 
los cuentos fantasticos, la rima. la 
poesía. la dramatización. Conocer 
mínimamente la producción edito- 
rial. exige esfuerzo y dedicación. 
Por esta razbn. una de las activi- 

dades básicas realizadas en los 
cursos ha sido la de mostrar y co- 
mentar, junto con los participan- 
tes, titulos, colecciones y materia- 
les muy variados con el fin de 
facilitar la adquisición. tanto de 
criterios de selección claros, como 
de los libros que los profesores in- 
corporarán a sus respectivas bi- 
bliotecas de aula con la subven- 
ción concedida por la Comunidad 
de Madrid. 

En la carpeta entregada. hay 
tres apartados fundamentales: 
uno dedicado a todos los aspectos 
relacionados con las tareas técni- 
cas y organizativas de la biblioteca 
(disposición de la biblioteca en el 
aula. decoración. implicación de 
los niños en el proyecto, etcétera). 
El segundo trata de todos los as- 
pectos relacionados con la selec- 
ción. como criterios generales a 
seguir. tipos de documentos: los li- 
bros que los niños pueden mani- 
pular libremente, los cuentos para 
ser narrados por educadores y pa- 
dres y los libros que nos ofrecen 
una aproximación al mundo. Por 
último. se recoge un buen número 
de actividades con objetivos varia- 
dos para dinarnizar la biblioteca y 
conseguir un mejor aprovecha- 
miento de los recursos. 

.a. 
Para mayor iniuamadbm: 
Asociación Educación y Bibliotecas 
Cristina Ameijeim. Coordinadora de 
Ro,gramas. Tdbfono: 619 13 82. 
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Libros 
cercanos, 
mundos 
ley anos 

ANAYA: 
Animalitos ( 12 títulos): Bebé conejiro, B& mf-to, Be& monito, etc. 

BEASCOA: 
4 Colsci6n Cuentos vivos y didácticos 
O Scric: Mini libro de baño (4 títulos) 
4 Mi libro de baño (4 títulos) 
4 Ver y tocar (4 títulos) 
4 Colección Cuentos todo cartón 
4 Serie: Bebé acordeón (4 títulos) 
4 Bebé (4 títulos) 
4 Lacito (4 títulos) 
4 Colección Minilibritos (6 títulos). Dibujos de objetos delentomo: 
En el baño, En la escuela, Las frutas, En el mar ... 
4 Colección ;.De quitn es? (4 títulos): Esta piel. Esta casa. Esta nariz ... 
ó Otros MmTni-tíiuiosM de pequeño formáto. plastilicados. de hojas 
duras y destinados al reconocimiento y designación de objetos. ilustra- 

En esta selección hemos recopilado únicamente li- 
bros que intentan una aproximación del niño al mun- 
do que le rodea y que le es más cercano fisicamente. 
por un lado, y los que proponen un descubrimiento 
afectivo de objetos y personajes alejados a lo mejor es- 
pacialmente, por otro. De esta forma, los temas son 
variados y atractivos: familia, objetos cotidianos, ani- 
males exóticos, conceptos, arte.. . 

Lo hemos dividido por edades: a partir del primer 
día y después de los cuatro años. En el primer grupo, 
se han incluido aquellas colecciones y títulos que, por 
sus características fisicas (esquinas redondeadas, pá- 
ginas plastificadas y resistentes,..) y/o por sus  conle- 
nidos, en especial el predominio amplio de la imagen 
sobre el texto, o incluso ausencia total de éste. pue- 
den considerarse como mas adecuados para que los 
más pequeiios los manipulen libremente. En el segun- 
do apartado se agrupan aquellos en los que se ofrece 
una ampliación del mundo que rodea al niño, o se  
profundi~a en aspectos -como la forma de vida de los 
animales, por ejemplo- ya recogidos en el primer gru- 
po de edad. 

Como casi todas los agrupamientos por edades. 
debe consultarse con flexibilidad. dado que a partir 
de los cuatro años los niños sienten curiosidad por 
libros en los que la actividad principal es reconocer 
y nombrar objetos e imágenes sin que el adulto ac- 
túe en todos los casos como intermediario. 

No hemos incluido las colecciones o títulos con 
un contenido más didáctico, como materiales de  
apoyo a la lecto-escritura, al aprendizaje de la edu- 
cación vial, los temas transversales, etc. Tampoco 
se han incluido libros de literatura, ya que en el 
número 39 de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA. corres- 
pondiente al mes de septiembre de 1993 (pp. 12- 
13). publicamos una amplia selección de los mis- 
mos. 

Si citamos títulos concretos de todas las colecciones 
es porque los nombres de muchas de éstas no aclaran 
el contenido ni los temas. Abordaremos otros soportes 
y temas en números próximos. 

dos por Jean Marc Collet, son: Los suavecitos, Lasfrutas. Mis unima- 
litos, ;En marcha!, En el parque ... 
9 Colección Veo-Veo (4 títulos). Pequeño formato, duros. plastifica- 
dos y de esquinas redondeadas: Mis juegos. Mis deporta. Mis diver- 
siones, Mis vacaciones. 
Esta editorial tiene otras colecciones destinadas, a los más pequeños: 
Serie Babar. Serie Superbaby ("Animales"; "Cosas de comer"). 

EDICIONES A. SALDARA ORTEGA 
4 Colrccih Casitas (4 títuloh). Páginas duras. formato en forma de 
casita, pensados para reconocer y nombrar los objetos representados: 
El mercado. La granja. La escuela. La casa. 

EDICIONESB: 
4 Coleccih Pon y Pon (4 títulos): La mariposa. El osito, El gatito. 
El conejito. Son libros con el animal correspondiente recortado y suje- 
to mediante una cuerdecita para que el niño busque y coloque correc- 
tamente a lo largo de las páginas su silueta. al t iemp que aprende de 
conceptos como encima. debajo, detrás. delante. etc. 
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EDAF: 
4 Colección Libro acordeón (4 tftulos) 
9 Colección Librito acordeón ( 5  títulos) 
9 Colección Tocatú (2 títulos) 
9 Colección Así o asá. Libms para manipular las pestañas y desai- 
brir "Imágenes por Sorpresa" (3 titulos) 
9 Colección Mi juguetito (8 titulos) 
9 Colección Mundo Redondo (5 títulos). Libros troquelados para 
montar y jugar en tres dimensiones: En la granja. El jardín público, 
La escuela infantil, R prque  de atracciones. El arca <k Not*. 
9 Colección Mundo red«ndo de la naturaleza (2 titulos). Son libms 
para montar y observar "en tres dimensiones": El huew de la gallina, 
Las cuatro estaciones. 
4 Colección Juega y descubre (2 títulos). Libros troquelados para 
descubrir personajes y objetos : En la Selva, Gran&sAímace~cs. 

LACALERA: 
9 Colwci6n Burbujas (6 titulos). Para descubrir la historia, los senti- 
mientos de los personajes. etc.: ;Ni gota!. Sopla que sopla. j0h el mi- 
nino! 

GAVIOTA: 
9 Los libros de espuma de Chicho (3 dtulos) 
9 Colección Libros para crecer 
9 Serie: El pemto Chicho (3 titulos) 
9 En marcha con Chicw (3 títulos) 
9 Mis amigos los animales (4 titulos) 

W GRAFALCO: 
4 Colecxión Peque-libros: Seré pulrur, Soy prqwib y grrmdr. Todo 
es distinto. M i  cuarto. 

LIBERICA: 
9 Las mejores imágenes de animales. Título de pequeño formato cm 
fotografías para ver, nombrar y reconocer -no hay más texto que el 
nombre del animal correspondiente-. 
9 Vamos al zoo, Vamos a la escuel a,... L i h  pma montar, mmar 
y nombnr animales, objetos. etc. 
9 Colección Mi primer Libm de cartón (varios títulos): En lo 
granja ... 

JUVENTUD: 
4 De Helen Oxenbury: Colección Los libros del chiquitúi (10 titu- 
los): A-dando. Amigos. Jugundo. Vistiérulo.~e,Apreruliendo .... Colec- 
ción Mis primeros libros de imágenes (9 títulos): En el restaumnre. En 
casa de los abuelos, ... 

NORMA: 
9 Colwción Minilibros Animados. lluslraciones de Rom Bishop (4 
titulos): Animales, Números, Fonnas, Jugueres. 

PLAZA JOVEN (Piaza y Jads): 
9 Colección Libm irrompibles. Tiene series para uno. dos y ties 
aiios. 
9 Serie: El gusanito & la manzana (3 titulos) 
9 Troquelados: Osito uprmdp. Osito juega, Lo hora &l imño. La ho- 
ra de jugar, Yo sé ayudar. La fiesta en la esc uela... 
9 Libros de Sian Tucker (8 títulos): En caso. De pareo, Juguetes. 
Tamaños. Colores. Ruidos. M i  ropa. Números. 
4 Colección Libros vivos 
9 Serie: Libros de tela y baño: Menndar, Mis rapar 

TlMUN MAS: 
9 Colrccicín Tus primeros libros de Teo (14 titulos) 
9 Colección Juguemos con Guille (14 títulos) 
Libros sin texto, con autoadhesivos para mirar y jugar: Guille y su fa- 
milia. Guille en la escuela. El cumpleaños de Guille. Guille va a l  zoo. 
Guille va de excursidn ... 

TODOLIBRO: 
9 Colección Pequegrande (6 títulos): Primeras paiubm, Animales & 
la granja. Primeras inuígenes. ... 

ALTEA: 
4 Colección Libros para mirar ( 1  0 títulos): Así somos nosotros, As( 
son ppá y mamá, Asipasamos el día, Asison los tios, etc. 

ANAYA: 
9 De M. Cordero y J. Gaván: Colección de siete en siete (7 titulos): 
Concebida para trabajar las estructuras de la lengua. el pensamiento 
lógico matemático. la plástica. etc. a partir del cuento fantástico. 
Mira que te cuento. Monstruo. ;te vas a enterar!. Una mano misterio- 
sa. ... 
9 Colección Cachwros (6 títulos). Libros de pequeilo formato. en los 
que el animal protagonista descubre. a travks de una pequeiia aventura. 
cómo hacerse mayor: El pndu,  El tigre. La nutria, El gorila .... 
9 Colección Primeros pasos (6 títulos). Con deliciosas ilustraciones 
de Shirley Hughes: M i  h ~ ñ o  caliente. ;Grande o pequeño?, Con z a p  
tos nuews. Vámonos al parque. ;QuC ruido!. ... 

BEASCOA: 
9 Colección Va y viene (4 titulos): Descubre cuántos hay, Lo cmtm- 
r io  h... ¿Quién vive aquí?, Colores y formas. 

EDAF: 
9 Colección Mundo redondo: Libros para Montar, La escuela infan- 
til. El jardin publico. En la granja, El parque de atracciones, En el ar- 
ca de N&. 
9 Colección El mundo redondo de la naturakza: El huevo & la galli- 
M y Lar cuatro estaciones. 
9 Colección Libro mano: ¿Qué dedo se come el huevo? y Dame tu 
mano. 
9 Colección Libro pie: Pies pequeñas, pies grandes y Pies y zapatos. 
9 Colección Mi juguete (17 títulos): Aprendiendo a contar, Apren- 
dirndo las f i g u m .  Lk lodos los c(>Iorm. Animayabeto. Pasan los me- 
ses. El libro de las puntas. Una estrella pam jugar. Rodando, &- 
do. etc. 

EDICIONESB: 
9 Colección Mundo infantil: Mi  primem casa, Mi  primem guanlc- 
ná. 100primera.s p~labras. M i  primer l ibm de animales. 
9 Colección Mira c3mo crecen (4 títulos). 
9 Cdemión Los libros de Edwina Riddell(4 tltulos): Mis cien prime- 
tus palabros. M i  primem guardería. M i  primera casa. M i  primer li- 
bro & animales. 

EDICIONES SALDARA ORTEGA: 
9 Cdemión Mi primer libro pop de ... (4 títulos): Númems, Formas, 
Colores. Cosas opuestas. 

GAVIOTA: 
9 Colección Libros para crecer 
9 Serie: Los libros puzzles de Chicho: Cdoms; P q w i b s  y mayores; 
A r h ,  en medio y abajo 
9 Serie: El mundo de Chicho (3 títulos) 
9 El mundo de Jimena (3 titulos) 
9 Los cuentos de Mario (4 titulos) 
9 Serie: Fantasfas del día y de la noche: Ei bosque, El cas t ib  y La 
ciudud. 
9 Serie: Los libros escenario de Chicho: El paquc, La gmnja, L a  m- 
sa. El  cimiento y El colegio. 

W HEMMA: 
4 Colección De camino al cole (2 títulos): 1 2 3. A B C. 
4 Colección Descubro las palabras (4 títulos): Pim y Pam, C m  y 
Cmc. F1op.y y Pipo, Clip y Clap. 
9 Colección Sim6n y Osito (4 titulos) 
9 Colección Mi primer cabás (4 títulos). Libm plastificados con 
conceptos adecuados para los medianos. 

JUVENTUD: 
9 Colección El libm & la fresa: F o m ,  El l ibm de los números, 
Cabeza y pies. Sí y no, Mimr, Colores. Palabms y Comparar. 
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4 Colección Mira. mira, mira bien: Busquemos formas; ~ Q u l  díu ha- 
ce h q ? ;  ; Ilónde esrop ?; Lus sombras p y; ; Todosuena:'; Equilibrar. 
cumpunsar; Voy creciendo: LCIS. señales hablan y ;Qué nos alimenta? 
4 Colccción Tina Ton 
4 Scric ,-,Qué pasa? 
4 Serie ,Sabes hacerlo? 
4 Coleccicín Títcres 
4 Colección Sorpresas 
4 Colccción Mis primeros libros de Imágenes 
9 Colección INS Libros del Chiquitín 

M LACALERA: 
Edita vanas colecciones. Dentro de estas podemos encontrar series 
que agrupan sus títulos por edades. 
4 Colección Miremos (6 títulos): El campo, La casa, Las tiendas, ia 
ciudad. .. 
4 Colección Clara y Daniel: jBuenav noches!. Esjkvta, Tengo tos. 
Hemos crecido. ;Buen provrcho! 
4 Colccción Cuentos clásicos. Libros sin texto. sólo ilustraciones, pa- 
ra que los niños reconstruyan la narración: El gato con botus. La casi- 
ta dr chocolatr. L o s  músicos de Bremen. La rutitu presumida ,... 
4 Colección Cosas y nombres (15 títulos). Libritos con ilustraciones 
dc Kosa María Curto para aprender conceptos, nombres de objetos, 
etc.: Vehículos. Cosus de lu cava. La comida. Fieras del zoo. 0ficio.s. 
h s  jugueres. ;@M: h- en el jardín? ... 
4 Colccción Mira qué hago con... (10 títulos). Actividades prácticas, 
atractivas y divertidas para realizar con: Hojas, Papel, Madera. Plusti- 
Iina ... 
4 Colección Animales en casa (6 títulos) 
4 Colección ;Hablemos! 

Serie A: Imágenes (figurds estáticas) 
Scric B: Acciones (figuras cn movimiento) 

4 Colección Los días diferentes: El domingo, Pascua El bautizo, La 
boda. El entierro ... 
4 Colección Burbujas: jAdicís! ;Qué venrolera! Que sí. que no... 
9 Colección: La rana Berta (6 títulos). Ilustrados por Rosa M' Tort 

LIBÉIUCA: 
4 Colccción Primeros libros infantiles. .Serie preescolar. Libritos 
plastificados y blandos con dibujos y nombres de objetos: Mi  huerto ... 

M.S.V.: 
O Colccción Víctor: Toca, Mira. Oye y Saborea 
9 GOFFIN, J.: jAh!, Sí, i Oh! y Navidad 

MOLINO: 
M i  primer libro de Arte: famosas pinturas, primeras palabras. Selec- 
ción de Lucy Micklethwait. Libro dc gran formato para introducir a 
los más pequeños al arte pictórico. Las pinturas. agrupadas por capí- 
tulos en funci6n de los temas más significativos para los niños de es- 
tas edades: La familia, Animales de granja, Arriba y abajo, El tiem- 
po. ... 
4 Colección Luz y sonidos mágicos (4 títulos). 
4 Colección Sonidos mágicos (4 títulos). 
4 Colección Libros mágicos de Alan Snow. 
9 Colección Adivina ... (4 títulos): C4mo. Dhde,  Quién y QuL 
De A. Wilkes: Mi  primer libro de cocina, Mi primer libro de reposte- 
ría.. . 

M PARRAMON: 
4 Coleccicín El fascinante mundo de ... (5 títulos). Con excelentes 
ilustraciones para ver cómo viven, cómo se reproducen, o construyen 
sus casas, ... los protagonistas de cada uno de estos cinco volúmenes: 
Las abejas. Lus hormigas. Las arañas. Lüs aves. Los castores g los to- 
pos y Las mariposas. 
4 Colección Primera biblioteca de los niños 
9 Series: Las cuatro estaciones 
Un día en... 
Viajo en... 
Las cuatro partes del día 
Un  día en la escuela 
La naturaleza 
Hoy es fiesta. etc. 

(Cada una de las 16 series tiene al menos 4 títulos) 
4 Colección Mis primeros ... :  número.^. Formas. Colores, Palabras, 
Contrarios, Sonidos. 

m PLAZA Y JAN& 
4 Colccción Dedbrelos. Aproximación al mundo animal, curiosida- 
des, formas de vida, habitat, etc. 

PLAZA JOVEN: 
4 Colección Bichitos en cajas (3 títulos) 
4 Colección Los minilibrns: Colores, Números. Ruidns. Tamañds, M i  
ropa, En casa. Juguetes, De paseo. 

SM: 
4 Colección Mundo maravilloso (20 títulos). Libros muy atractivos a 
todo color con transparencias para observar con todo detalle: El tiempo, 
El m h r ,  El coche, El hurw), La flor, Bajo la tierra, El custilio, La cava etc. 

SUSAETA: 
4 LQuiCn te mira? (4 títulos) 
4 Colección El gato azul (10 títulos) y Colección El gato amarillo ( 10 
títulos). Ambas colecciones de cartón plaxiificado para aprender cosas 
sobre el día y la noche. las estaciones. la familia. vocabulario, etc. 
4 Colccci6n Pequeños dinosaurios: Los colores. Síes y noes, La hora 
de dormir y Los & t e r o s .  
9 Colección El libro de ... : Los números, h lletruv y Formas g crdores. 
4 Colecci6n M i  primer libro de ... : Tamuños. Colores, La casa. Con- 
trarios. Frrrmus, Númcros, Lus estaciones y Texturas. 
4 Colección Libros dinámicos (6 títulos). Libros de pequeño formato 
con pestañas mágicas para descubrir cosas sobrc los animales: Los cu- 
lores, Clímo hublan, Las primeras letras. Q u l  comen, Dónde viven. La 
noche y el díu ,... 

TIMUN MAS: 
4 Colección Teo descubre el mundo (26 titulos). Incluye una guía pa- 
ra padres y maestros que permite profundizar en los temas tratados en 
los diversos títulos: Teo en la escuelu, En Iu familia. Vu de compras, Y 
sus amigos. Y sus abuelos, Estú enfermo. En tren. Se disfraza, Y su 
hermana, Juega en casa, ... 
4 Colección Teo se viste y juega: Disfraces y Deportes. 
4 Colección Tco descubre los sentidos (4 títulos). Con adhesivos. 

TODOLIBRO: 
Primeras palabras de mi osito 

O Primeras palabras de mi muñeca 
9 Libro de formato mcdio con esquinas redondeadas y plastificado 
con imágenes, palabras y conceptos. 

CRISTINA AMElJElRAS 

ANTONIO PEREZ-M~NGUEZ 
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Los rnavores 

ARCHINTO BABLED, F.: Le ragioni dei bébés lecteurs. En: Sfo- 
glialibro, no 2,1992, pp. 31-36. 
Actividades y acciones realizadas partiendo del libro como objeto 
afectivo. moderador psíquico, pero también como objeto cultural, esté- 
tico y sobre todo como elemento catalizador en la relación adulto-ni- 
ao. 

BETTELHEIM, B.: Psicoanálisis de los cuentos de ha&s. 11' ed. 
Barcelona: Crítica, 1992. 
La actualidad y el poder de los cuentos de hadas infantiles se justifi- 
ca por el apoyo que ofrecen al desarrollo psicológico de los niños. 
Nuestra "necesidad más urgente y difícil" es la de encontrar un sig- 
nificado a la vida. Para ello. es fundamental la literatura como trans- 
misora de la herencia cultural y especialmente los cuentos. al esta- 
blecer un orden en la vida del niño y mostrar las ventajas de una 
conducta moral. A través del análisis de varios cuentos de hadas 
muy conocidos. el autor intenta evidenciar cómo estos enseñan al 
niño a enfrentarse a las dificultades de la vida, superando numero- 
sos obstáculos y a salir victorioso en sus luchas. 

BETTELHEIM, B.; ZELAN, K.: Aprender a leer. Barcelona: Crí- 
tica, 1983. 
Partiendo de la base de que la lectura nos abre las puertas de la imagi- 
nación y de la información. permitiendo desechar la ignorancia. ha- 
ciéndonos dueños de nuestro propio destino, es labor de los educado- 
res llevar al niño a este conocimiento. Para ello, es necesario 
apartamos de los textos no significativos o abumdos. que como las 
cartillas de lectura que obligan a la repetición de palabras carentes de 
contenido. apartan al niño del verdadero deseo de aprender a leer y 
adentrarse en mundos "mágicos". 

BRIAND, J.L.: Naissance d'une BCD en matemelle. En: Les Actes 
de Lecture, no 18,1987, pp. 28-33. 
Recoge todos aquellos aspectos relacionados con la gestión. el proceso 
de creación y de animación de la biblioteca. así como su relación con 
las aulas y la necesidad de apertura al bamo. 

leen 

A CONTINUACI~N, UNA BREVE RELACI~N BIBLIOGRAFICA PARA 
ACERCARSE AL TEMA DE LAS BIBLIOTECAS PARA LOS MAS PE- 
QUENOS. NECESARIAMENTE LIMITADA, HEMOS INTENTADO 
ABARCAR DIVERSOS ASPECTOS: LA LECTURA, LA ORGANIZA- 
CIÓN DE LA BIBLIOTECA, LAS ACTIVIDADES A REALIZAR, LOS 
CUENTOS Y LA TRADICIÓN ORAL, DE ESPECIAL IMPORTANCIA EN 
LOS PRIMEROS ANOS, ETCETERA. 

BROOKES-SALENGROS; MERGET-DELORME; BROWN- 
VAN WAES: Les plaisirs du livre. En: Seminaire lifterature pour 
la jeuneusse: L'expl«ration continue. Centre Culturel des Riches- 
Claires. 16-18 may, 1989, Bnixelles. 
Diversas maneras de aproximación del libro al niño desde el primer 
día. bajo un punto de vista Iúdico y creativo, estableciendose contacto 
en base a la evolución psicológica infantil. 

BRYANT, S. C.: Elarte de contar cuentos.- 8 ed.- Barcelona: Ho- 
gar del Libro. 1986. 
La firme creencia en que el cuento es ante todo una obra de arte capaz 
de proporcionar un gran placer estético y su éxito como narradora. Ile- 
varon a la autora a escribir. en esta obra. la reglas necesarias para con- 
vertirse en un buen cuentista. Aquellos relatos que más éxito tienen 
entre los niños. según su experiencia, son recopilados por edades y se 
presentan tal y como ella los contaba a su auditorio. 

BUTLEN, M. (y otros): Les bébés lecteurs en question. En: Argos, 
no 7. pp. 52-54. 
Descubrir el libro desde los sentidos. identificar diferentes tipos de 
texto. reconocer sus libros preferidos. reparar en las novedades y esta- 
blecer una comunicación especial con el adulto. son los principales ob- 
jetivos en relación con el aprendizaje de la lectura. Para ello es necesa- 
rio favorecer la familiarización. el descubrimiento, la aproximación al 
objeto a leer. a los lugares de lectura, a los mediadores del libro, ... 

CARRERAS, C.: Biblioteques infantils. En: Faristol. Consell Ca- 
tal6 del Llibre pera els Infants. n" 3 desembre, IYM, pp. 3-7. 
Las funciones del bibliotecario infantil. actividades a desarrollar. papel 
de todo tipo de documentos y de los audiovisuales. Se hace especial 
hincapié en la necesidad de sensibilización social hacia la biblioteca y 
la formación del bibliotecario para niños. 

CERVERA, J.: Literehrra y lengua en la Educación Infcuit2.ü.- Bil- 
bao: Mensajero. 1994. 
Juan Cervera propone en este libro el tratamiento de la literatura infan- 
t i l  conio el material idóneo para desarrollar la lengua durante los pri- 
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meros años de la educación. Justifica su presencia desde los presu- 
puestos de la LOGSE. que la hace tan necesaria e imprescindible co- 
mo el juego infantil. Para ello realiza cinco tipos de aproxiiiiacih: lin- 
güística. imaginaria, Iúdica. expresiva y cultural. Y ello le permite 
abarcar desde las formas tradicionales del folclore hasta las pniduccio- 
nes de autor: desde la poesía y el cuento hasta la dramatización. Este 
enfoque tan didáctico se complementa con una antología de textos que 
sustentan la aplicación de la teoría de la literatura infantil. 

COUÉ, A.; MOUI.IS, H.; VIALA, J.P.: Lature et biblioth&ques d 
l'écolematernelle. Paris: Armand Colin, 1992. 
Los autores concibieron esta obra como un instrumento de ayuda a 
otros centros interesados en la creación de una biblioteca. Aborda tres 
aspectos principalmente: la organización material; la biblioteca como 
lugar de lectura y de producción de textos; una propuesta de metodos 
de evaluaci6n de los lectores y la biblioteca. 

CÓMEZ DEL MANZANO, M.: C6m k e r  un niiio h o r .  Ma- 
drid: Narcea, 1986. 
Es necesario tener en cuenta los elementos que mejoran la comunica- 
ci6n en el texto desde el punto de vista del lenguaje y de la ilustración. 
En una época en la que la lectura audiovisual desenipeiia un lugar tan 
importante hay que prestar atención a la interpretacich de la imagen 
para la comprensión total del texto. En ese sentido se facilitan algunas 
pautas al adulto mediador para realizar el encuentro entre el niño y el 
libm tanto en casa como en la escuela o la biblioteca, así como una re- 
lación bibliográfica agrupada por niveles de edad. 

Libros y Bibliotecas para niños 1 B ~ o  la dirección de Claude-Anne 
Parmegiani.- Salamanca: Fundación Germhn Sánchez Ruipérez, 
Madrid: Pirámide, 1987. 
Dividido en tws bloques de contenidos: Libros, donde se repasa breve- 
mente la historia de la literatura infantil y se analizan los principales 
aspectos relacionados con ésta -el cuento, las ilustraciones, las histo- 
rietas, los libros de información ... ; Bibliotecas, en especial el papel de 
la animación y, por último, la Lectura, con un breve artículo de Jean 
Hkbrard titulado El uprendizuje de la lectum en la escuela: discusio- 
nes antiguas. perspectivas nuevas. 

MONSON, D.L.; Mc CLENATHAN, D.: Crear kctores activos: 
propuestas paro los padres, maestros y bibliotecarios. Madrid: Vi- 
sor, 1989. 
Esta es una obra colectiva con numerosas propuestas para los padres. 
maestros y bibliotecarios de cara al desarrollo de la comprensión y dis- 
frute de textos infantiles y juveniles. El ohjetivo coniún de todos los 
artículos es promover la existencia de sujetos lectores de calidad. Para 
llegar a ello las propuestas se organizan en dos bloques; el primero se 
centra en la selección de libros y el uso de las bibliotecas; el segundo 
trata del compromiso de los niños con la lectura a través del empleo de 
los medios audiovisuales, los cómics o el teatro leído. Aunque todas 
las referencias y ejemplos se refieren al h b i t o  anglosajón. el libro re- 
sulta c l m ,  manejable y práctico. 

PATTE, C.: ;Dejadies leer! Los niños y las biblioiec0s.- Barcelona: 
Pirene, 1988. 
No podíamos dejar de mencionar esta obra. a pesar de ser tan conoci- 
da. Una de las más completas, reúne. además. dos elementos impor- 
tantes a su favor: ha sido escrita con un enorme entusiasmo y una gran 
dosis de experiencia. Cabe reseñar, ademiis. su amplia bibliografía. 

PATTE, C.: Noves expenencies a les biblioteques infantils. En: 
Faristol, no lO.1991. pp. 48-65. 
Esta conferencia relata las actividades llevadas a cabo en la biblioteca 
La Joie par les Livres, de Claman. una ciudad dormitorio de los alre- 
dedores de París, empezando por los más pequeños. son experiencias 
encaminadas a concebir la lectura formando parte de otros ámbitos 
ademhs del escolar. 

PELEGRIN, A.: La aventum de oic Cuentos y mernorios de hadi- 
cidn n m L  2' 4.- Madrid: Cincel Kapelusz, 1982. 
La literatura oral y su problemática. los cuentos infantiles como trans- 
misores de la palabra evocadora de imágenes. emociones. Pero son los 
cuentos de siempre, los viejos relatos. los que se deben retonlar; el pa- 
pel de los narradores como tr~nsmisores de la memoria colectiva e in- 

di\idual. De ahí Iü aiitología de cuciiios quc iiicorpoi-;i la üuiora. Iüs 
pautas para narrar correctamente, los juegos y actividades reseñadas. 

PELEGRIN, A.: Cado cual atienda su juego: De aodición o d  y ü- 
temtura.- Madrid: Cincel Kapelusz, 1984. 
Los juegos tradicionalei iriliiitilc.;. su conexión con el movimiento. la 
palabra. el ritmo. la afectividad y como recre;idores de la poesía com- 
partida colectivamente. Adenih de unas propuestas creativas para ju- 
gar con la literatura y el lenguaje. se incluye una antología de juegos 
de tradición oral y se recopilan diversos juegos que algunos escritores. 
recordando su infancia. recogieron en sus obras . 

PENNAC, D.: Como una novela.- Barcelona: Anagrama, 1993. 
Especialmente interesante para 0-6 años wri 1;is pigiii;is 15- 19 y 3 1- 
47. en las que el autor hace hincapié sobre la5 lecturas y los relatos de 
los primeros años. llenos de historias y de cuentos cada noche. cuando 
al niño aún no se le exigía contrapartida de ningún tipo; cuando el pos- 
tenor abandono de esa entrega incondicional no les hahín hecho aún 
aborrecer de la lectura. Imprescindible para ref1exion;ir sobre las pres- 
cripciones escolares y familiares acerca de la lectura. así conio sobre 
nuestras propias prácticas lectords. 

SARTO, M.: La animación a la lectum. Madrid: SM, 1984. 
Este es el resultado de muchos años de trabajo en el iiiihito de la ani- 
mación a la lectura. por los que la autora y sus colaboradores merecie- 
ron en 1993 el premio internacional Asahi. Contiene veinticinco pro- 
puestas de animación a la lectura para niños de distintas edades que se 
pueden aplicar a diferentes lihros. Su niayor ventaja es que posee una 
disposición que facilita 1ü claridad expositiva y la adaptación a situa- 
ciones heterogéneas. El  pero^ es que la aplicación de las estrategias 
cual recetas de cocina no garantiza la consolidación de hábitos lecto- 
res; este es un aviso para que los adultos lo usen, pero sin abusar ... 

CRISTINA AMEIJEIRAS 
LUISA MORA VILLAREJO 
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O CONVOCATORIAS O 

O PREMIO AETlJ DE 
TEATRO INFANTIL 
La Asociación Española de Teatro 
para la Infancia y la Juventud, 
con el fii de estimular y suscitar 
un mayor interés por un teatro 
proyectado para el nifio y el ado- 
lescente, convoca el U( Premio de 
Teatro AETIJ, para obras inéditas 
de autores españoles o residentes 
en España. 

El plazo de presentación de los 
originales finaliza el día 30 de 
Mayo. 
Para más informaci6n: 
Secretaría de AETlJ 
Avda. de Babiera, 14 
Parque de las Avenidas 
28028 Madrid 

0 MARATÓN DE 
CUENTACUENTOS 

En Alcalá de Henares, coincidien- 
do con la XIII Feria del Libro (23 
de Abril), tendrá lugar un Maratón 
de Cuentacuenlos donde se invita 
a participar a personas de todas 
las edades. 

Se hará hincapfe en la interven- 
ción de personas pertenecientes a 
colectivos de emigrantes (hispa- 
noamericanos, polacos. magre- 
bíes. ..) 
Para más informaci6n: 
Servicio Munipal de Archivos 
y Bibliotecas 
José MWogales 
c/ Escritorios, 5. 
Alcalá de Henares 
a (91) 882 93 37 

O JORNADAS DE LA 
ASOCIACIÓN DE 
BIBLIOTECARIOS 
VALENCIANOS 
L'Associació de Bibliotecaris Va- 
lencians está desarrollando duran- 
te estos meses sus Primeras Jor- 
nadas, divididas en tres módulos 
de dos días de duración cada uno, 
y que llevan por lema "El futuro de 
la información: sodedad y biblio- 
tecas". 

El Módulo 1 ha tenido lugar los 
dias 25 y 26 de Manm (Situación 
actual de las bibliotecas públicas. 
N Asamblea General de la Asocia- 
ción). contando con la participa- 
ción de Francisco Fort, Asunción 
Atero. Felip Pastor. Antonio Martín 
Oñate. Iñigo Sanz de Ormazábal y 
Francesc Rodrigo. 

- Módulo 11. 29 y 30 de Abril. 
Temas: Futuro de las bibliotecas. 

Mediatecas. Informatización. 
- Módulo 111. 27 y 28 de Mayo. 
Temas: Extensión bibliotecariúcbi- 

bliotecas escolares, de  piscina. pla- 
za, hospital, de la ONCE ... Anima- 
ción de adultos. 

Estas jornadas s e  celebran en la 
localidad valenciana de Burjassot. 
y en ellas colaboran los ayunta- 
mientos de Almussafes, Burjassot, 
Lliria, la Conselleria de Cultura y la 
Diputación Provincial de Valencia. 

Para más informacián: 
Associació de Bibliotecaris 
Valencians. 
Mariana Pineda, 93 y 95 
461 00 Bu rjassot (Valencia) 
(96) 364 22 06. Fax: 390 13 59 

O PROYECTOS DE EXPERIMENTACI~N 
E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

La Asociación Cultural "Escola 
Cntica" de La Coruña, en colabo- 
ración con otras instituciones, 
convoca el V Encontro de Prmec- 
tos de Experimentación e Innova- 
ción Educativa que tendra lugar 
en La Coruña los próximos días 5 
a 10 de septiembre. 
La misma Asociación convoca 

también el 111 Premio a 4 ImvaciOn 
l3I~~ath.q sobre experiencias de 
Cualquier nivel educativo no univer- 

sitario relacionadas con cualquier 
área del cuniculum. Está dotado 
con 150.000 ptas. Las experien- 
cias deberán enviarse antes del 
30 de Junio. 

Para más informacibn: 
Asociación Cultural 
"Escola Cntica" 
Apartado 4.643 
15080 La Corufia 

(981) 26 61 57 / 24 78 75 

La tercera edicion de DIDATEC, 
Feria de la Educación y el Estu- 
diante, se celebrará en Bilbao los 
días 20 a 24 de Abril. 

Su principal objetivo. es ofrecer 
respuestas y alternativas en mate- 
ria de estudios. ocio, elección de 
actividades y búsqueda de empleo 
a ensenantes, estudiantes, institu- 
ciones y, en general, a todo tipo de 
profesionales y colectivos relacio- 
nados con el sector de la educa- 
ción. En el marco del certamen 
tendrán lugar también unas Jor- 
nadas Técnicas. 

Para más información: 
Feria Internacional de Bilbao 
Aptdo. 468. 48080 Bilbao 
(94) 427 72 00 

Del 14 al 17 de Abril. tendra lu- 
gar en el Palacio Alfonso XIII del 
recinto feria1 de Montjuic (Barce- 
lona), la sexta edicion del Salón 
del Material Didáctico Expodidac- 
tica'94. 

La muestra prwee una ocupa- 
ción de 8.000 metros cuadrados. 
En el marco del certamen tendrá 
lugar asimismo un amplio progra- 
ma de actividades complementa- 
rias que incluirá el desarrollo de 
Jornadas Técnicas y la presenta- 
ción de novedades relativas al pro- 
ceso de la Rcíorma Educativa. 

Para más informaci6n: 
Fira de Harcelona 
Expodidáctica 
Avda. Reina Cristina. s/n. 
08004 Barcelona 
= (93) 423 3 1 O 1. Ext. 8267 



CONVOCATORIAS 

O LA ILUSTRACION 
EN LOS LIBROS 
PARA NINOS 
La Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez organiza para los pród- 
mos días 20 a 30 de Abril un curso 
sobre La ilustración en los libros 
para nirios. que será impartido por 
Teresa Durán. 

Asimismo. el próximo mes de 
Julio, tendrán lugar las 11 Jorna- 
das de Bibliotecas Infantiles. 

Para mAs informacián: 
Fundación G.S. Ruipérez 
Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
a (923) 26 96 62. Fax: 21 63 17 

O PREMIO EDEBÉ DE 
LITERATURA I NFANTlL 

-- 

Los premios de esta tercera convo- 
catoria son el la Modalidad Infantil 
(7 a 12 años). de 3 millones de 
ptas.. para el primero y 1 millón 
para el finalista. En la Modalidad 
Juvenil de 4 y 1 millón respectiva- 
mente. 

El plazo de admisión de origina- 
les finaliza el 15 de septiembre. 

Para más infomacián: 
Editorial Edebé 
P San Juan Bosco. 62 
080 17 Barcelona 

O IFLA'94 (CUBA) 
-- - 

La 60Q Confe- 
rencia General 
de la Federación 
Internacional de 
Asociaciones de 
Bibliotecarios, 
IFLA, tendrá lu- 
gar en La Haba- 
na (Cuba) los 

La Asociación para el Desarro- 
llo de la Informática Educati- 
va. organiza para los días 26 a 
28 de Abril, el Primer Encuen- 
tro-Exposición de Informática 
Educativa Estará compuesto 
por tres áreas: 

- Simposio: conferencias, co- 
municaciones, paneles y poster 
sobre investigación y desarrollo. 
aplicaciones y experiencias, for- 
mación, programas nacionales y 
organización de centros educa- 
tivos. 

- Infolandia o 'Tierra de la in- 
formática educativa". zona 
abierta a estudiantes y meno- 
res. con posibilidad de visitas 
en grupo. 

- Exposición de productos y 
realizaciones editoriales y em- 
presariales en tomo a la infor- 
mática educativa. 

Para mas informacián: 
Centro Europeo de Estudios 
Superiores. 
Campus Universitario 
Tajo, s/n. El Bosque 
28670 Villaviciosa de Odón 

(91) 616 71 42 

Conferencia se celebrara una Ex- 
posición Internacional en l a s  que 
empresas e instituciones mostra- 
rán sus productos y novedades di- 

próximos días 21 a 27 de Agosto. rigidos al ámbito bibliotecario (edi- 
Como es tradicional, junto a la toriales, distribuidoras. software. 

etcétera). El Comité Organizador 
Cubano dispone ya de un tnptico 
informativo sobre las condiciones 
para la reserva de espacios en esta 
exposición. 

Para más informaci6n: 
PABEXPO. Exhibilion Hall 
Apartado 16.046 
La Habana (Cuba) 
a 20-1755 / 21-6111 

O 15TONGRESO 
MUNDIAL DE LECTURA 
La Asociación Internacional de 
Lectura, IRA, organiza para los 
próximos días 19 a 22 de Julio en 
Buenos Aires. el 15Q Congreso 
Mundial de Lectura, que llevará 
por lema Contextos socioculturales 
de la alfabetización. Está prevista 
la participación de especialistas de 
diferentes países. entre ellos: Emi- 
lia Ferreiro, Yetta y Kenneth Good- 
man. Courtney Cazden. Marie 
Clay. Donald Graves, Frank Smith. 
James Moffet y Ana Mana Kauf- 
man. 

Para más informaci6n: 
Revista Lectura y Viúa 
Lavalle. 2 1 16. 8*B. 
1 O5 1 Buenos Aires (Argentina) 

o INFORMACI~N Y 
DOCUMENTACI~N 
EMPRESARIAL 
-- - 

La Escuela Universitaria de Biblio- 
teconomía y Documentación de la 
Universidad de Murcia. organiza 
para los próximos dias 16 a 18 de 
Mayo, las 11 Jornadas Nacionales 
de  InformacIbn y Documentación 
Empresarial: INDOEM'94. 

Para mAe informacián: 
E.U. de Biblioteconomia y Doc. 
Campus Espinardo 
30 100 Murcia 
a (968) 36 71 00. Ext. 2406 

+ DOSSIER: 
La Biblioteca y el Libro de divulgación científica 
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