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h DE OBJETORES, COLABORADORES, ES VOLUNTARIOS Y 
OTRAS ESPECIES EN LA BIBLIOTECA P HERMANAS 

Queridos amigos: 
Os felicito por la nueva sección de 
vuestra revista 'El buzón del lec- 
tor" de la que tan lamentablemen- 
te viene siendo protagonista nues- 
tra Biblioteca. 
Resulta irónico que después de 
doce años de funcionamiento 
empecemos a ser conocidos en 
algunos círculos bibliotecarios 
como "la Biblioteca de los objeto- 
res". y sólo porque alguien saca 
una frase de contexto y la inter- 
preta vertiendo una serie de opi- 
niones sobre una realidad que 
desconoce: la de nuestra Bibliote- 
ca Pública Municipal. 
Nos guste o no. el Servicio Miiitar 
Obligatorio existe. y la única 
opción legal alternativa ante el 
mismo es la Prestación Social 
Sustitutoria. 
Para empezar me gustaría defen- 
der unos principios que podrían 
resumirse en la siguiente frase: 
La bibiioteca no es de los biblio- 
tecarios. 
Entiendo que la dirección de una 
Biblioteca Pública debería recaer 
siempre sobre profesionales. al 
igual que determinadas tareas. 
pero también podna enumerar 
infinidad de ocupaciones que 
pueden ser llevadas a cabo por 
otros colaboradores. 
Desde que nuestra Biblioteca 
comenzó a prestar servicio hemos 
contado con numerosos aliados, 
un potencial humano que genero- 
sa y gustosamente han unido su 
esfuerzo al nuestro: socios cola- 
boradores. cuentacuentos. ilus- 
tradores, miembros de la Junta 
de Biblioteca, estudiantes en 
prácticas. historiadores del Semi- 
nario de Estudios Locales, maes- 
tros y educadores del Seminario 
de Literatura Infantil. 
A ninguno le hemos pedido expre- 
samente su  colaboración, siempre 
han sido ellos los demandantes 
espontáneos que nosotros hemos 
ido integrando en programas y ser- 
vicios en un proceso natural. 

En los últimos meses hemos con- 
tado con las siguientes solicitudes: 

Una e s t u d h t e  de Biblioteca- 
nomía para hacer prácticas y 
formarse. 
Un licenciado en Historia por- 
que dispone de tiempo libre y 
quiere echamos una mano. 
Dos objetores de conciencia 
(uno Licenciado en Derecho y 
otro en Económicas) que libre- 
mente habían solicitado nues- 
tra Biblioteca para r e a k  la 
Prestación Social Sustitutoria. 

A todos los hemos incluido en la 
categoría de colaboradores sin 
sueldo. ellos no van a desplazar a 
ningún miembro de la plantilla. ni 
asumirán responsabilidades de 
técnico. Aportarán su tiempo, tra- 
bajo y valía para ayudarnos a con- 
ducir ciertos programas o servi- 
cios específicos y serán asignados 
a sus  trabajos según s u  propia 
experiencia, formación e interés. 
La defensa de un corporativismo 
endogámico es una idea retrógra- 
da. Las tendencias actuales en los 
servicios públicos apuestan por 
estructuras abiertas en las que 
los profesionales de hospitales. 
colegios. guardenas. universida- 
des. asilos. bibliotecas.. . compar- 
ten trabajo e inquietudes con 
otros miembros de la sociedad. 
Pregonamos una Biblioteca sin 
muros. integrada plenamente en 
la sociedad y , sin embargo, nos 
aferramos a viejos esquemas que 
conducen al aislamiento. 
En el mes de septiembre tuve la 
oportunidad de realizar un viaje 
profesional a Noruega; lo Único 
que a modo de intercambio pude 
aportar a un país que nos lleva 
casi un siglo de ventaja en el tema 
Bibliotecas Públicas fue nuestra 
experiencia con los colaborado- 
res. En Suecia y Finlandia la línea 
de gestión bibliotecaria más avan- 
zada se fundamenta en potenciar 
el voluntariado. y no ya sólo por- 
que los recursos económicos 
hayan venido a menos, sino por- 

que las personas que colaboran 
activamente en cualquier servicio 
quedan vinculadas al. mismo de 
una manera especial. y son a su 
vez los mejores mediadores para 
otros usuarios. 
La Asociación Americana de 
Bibliotecarios. en The whole 
Library handbook, 199 1. hace 
toda una apología del voluntaria- 
do y reivindica este potencial 
humano para las bibliotecas. 
sobre todo para las púbiicas. De 
ahí traduzco la siguiente frase: 
'Los voluntarios a menudo apor- 
tan a una actividad y a una orga- 
nización una nueva visión. una 
nueva perspectiva. añaden talen- 
tos. un enfoque fresco y un con- 
cepto estimulante. También apor- 
tan una motivación diferente". 
La experiencia diaria nos reafirma 
en la creencia de que los ciudada- 
nos se mantienen al margen de 
las instituciones. La Biblioteca 
Pública Municipal, tal vez por ser 
la última del escalafón, es una 
Biblioteca frontera. un territorio 
casi virgen en el que todavía es 
posible la colaboración. la convi- 
vencia y el enriquecimiento 
mutuo. 
Ojalá las normas y directrices que 
se fraguan en los despachos de 
los altos estamentos. tan desco- 
nectados de la anécdota cotidia- 
na. no nos arrebaten estas boca- 
nadas de aire fresco que son 
nuestros colaboradores. 
Desconozco otras realidades. pero 
sobre el funcionamiento de nues- 
tra Biblioteca pocos pueden alec- 
cionarme; tal vez los que cada día, 
hombro con hombro, nos están 
ayudando a sacar adelante un 
proyecto. De la convivencia diaria 
con elios constatamos un hecho: 
todos tenemos algo que aportar. 
todos tenemos algo que aprender 
de los demás. 

H . ~ Q 6 m V A L S R A  
B m a r e c ~  Prreuc~ MUNICIPAL "PEDRO 

MN ENTRAU'iO" 
Dos HE- (SEVIU 
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S obre la situación de las bibliotecas de los centros educativos no universitarios espatioles 
hemos escrito en numerosas ocasiones en estos cincuenta y seis nhe ros  de EDUCACIÓN 
Y BIBLIOTECA En el momento actual. la biblioteca escolar se sitúa entre una fase de rei- 
vindicación de su existencia y una fase de desarrollo de experiencias. todavía fi.agiles y 
descoordinadas entre si. que darán lugar a una ultima fase de generalización. Una de las 
inc8gnitas es saber cuánto tiempo tardaremos en pasar de una fase a otra. y ello estará 
en función de las actitudes de las administraciones educativas, del compromiso que, en 
relación a las bibliotecas escolares. adopten las bibliotecas públicas y de las propias con- 
cepciones educativas de la comunidad escolar. 
En este proceso de creación y desarrollo de bibliotecas escolares se inscriben las investi- 
gaciones y tesis doctorales que hoy se están llevando a cabo. Si en 1983, Juan José Fuen- 
tes Romero presento la tesis Las bibliotecas escdares: estado de la cuestión y estudio de 
la slluaci8n en las provincias de Jaén y Cádiz (Universidad de Granada), es en estos tres 
últimos años cuando ha aumentado el número de tesis doctorales referentes a la biblio- 
teca escolar: La biblioteca escolar en la región de Murcia, de Juan Antonio López Femán- 
d a  (üniversidad de Murcia, 1992). La biblioteca rnultimedia Un modelo de biblioteca esoo- 

lar. Bases y esbudum 
organizativa. de María 
José Bueno Monreal 
(Universidad Pontificia 

1 
de Comillas, 1994). La 

1 bibüoieca escdar en la 

educación angbsqlona: 
modelo e integración en 
el cuniculum en el Reino 
Unido. de Carmen 
Cabrerizo Wniversidad 
Complutense, 19941, 
Bibliotecas públicas. 
bibliotecas escoiares y 
centros educattuos no 
universitarios: sistemas 

de interrelación Anáiisis 
de su situacion en la 
comarca de Donostia, de 
Ramón Salabema (Uni- 
versidad del País Vasco. 
1995). A la que hay que 
añadir la que próxima- 
mente presentará Fék 
Benito, en la Universi- 
dad de Murcia. cobre 

aspectos relacionados con la educación documental. Investigaciones (propulsadas en cua- 
tro de los casos citados por Francisco Bernal) que analizan pormenorizadamente la situa- 
ción bibliotecaria de distintas regiones (a falta de un estudio más global). estudian los 
modelos bibliotecarios de otros paises, establecen posibilidades de relación entre distintos 
tipos de bibliotecas y, en última instancia, presentan todo un conjunto de propuestas. 
Estudios que. finalmente, intentan paiiar, en la medida de sus posibilidades. la carencia 
de investigaciones que caracteriza al ámbito bibliotecario espatiol y que son tan impres- 
dndibles para su desarroiio. tal como lo demuestra la práctica de otros países vecinos. 
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- FELICIDAD ORQUIN -- 
CRITICA Y EDITORA 

- - -- - -  - -- 

"LA GRAN CAMPAÑA A 
REALIZAR ES INSISTIR 
EN LAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES Y 

444444444444444444444~44~4444 
Felicidad Orquin es critica, escritora e investigadora de lite 
ratura infantil. Ha dedicado gran parte de su actividad profe 
sional a la literatura jwenil como editora. Creó y dirigió la 
cdecci6n "Labor Bolsillo Juvenil", en la Editorial Labor de üar- 
celona, y las colecciones "Austral Juvenil" y -Austral Infantil" 
en Espasa Calpe. En esta misma editorial dirigió la colección 
de ensayo "Espasa Maibna". Primer Premio Nacional de Cr[ti- 
ca de literatura infantil (1980) por sus colaboraciones en d 
diario El País. 
Ha sido asesora del programa juvenil de M 'Robinson", en 
el que tambien escribla y presentaba la sección de Libros. 
Pertenece al Departamento de Literatura Infantil de Acción 
Educativa y en esta entidad ha impartido clases de literatura 
a enserbntes. Ha colaborado en las Campaiias de Fomento 
de Lectura Infantil del Ministerio de Cultura y escribe habi- 
tualmente en revistas especializadas. 
Actualmente es directora en la sede de Madrid de la Fundb 
ción Germán Sdnchez Ruipérez. 

lllh siguiente pregunta ya la he planteado 
a otras personas a las que he tenido la opor- 
tunidad de realizar una entrevista, pero 
dado su perfil me gustaría volver a formu- 
larla. Las investigaciones realizadas, desde 
ámbitos muy diversos, en las últimas dka-  
das, señalan la complejidad del acto lector y 
de cómo el aprendizaje de la lectura es mas 
largo y complejo de lo que en algún momen- 
to pudo suponerse. S i  antes se consideraba 
que la escuela era la única institución a la 
que concernia ese aprendizaje, a la única 
que debían exigírsele responsabilídades, 
ahora vemos cómo experiencias de prome 
ción de la lectura desarrolladas en otros paí- 
ses implican a otras instituciones como, por 
ejemplo, la biblioteca pública. Creo que este 
tipo de reflexión y practica todavía no ha 
calado lo suficiente entre nosotros, que 
parecemos seguir creyendo que la lectura es 
un tema que concierne, estrictamente, a los 
dos primeros cursos de la enseñanza prima- 
ria. ¿Cuál es su opinión al respecto? 
La escuela sigue siendo el punto de referen- 
cia obligado. dado que es la gran niveladora 
social. Con independencia de dónde partan 
los niños, de su ambiente cultural o econó- 

mico, la escuela puede enseñar lo mismo y 
dar los mismos libros de lectura a todos. Por 
lo tanto. sigo manteniendo que la escuela es 
un lugar único para eso. Es cierto que la 
escuela, actualmente, quizás se conforma 
con que los niños tengan un conocimiento 
muy superficial de la lectura. Creíamos, en 
gran parte, que la lectura era un tema muy 
sencillo. gratificante, con unos procesos ele- 
mentales; ahora ya sabemos que es un pro- 
ceso muy complejo, que es un hábito que se 
tarda en adquirir. La experiencia nos 
demuestra que ese hábito no se adquiere en 
la escuela solamente si no hay un proceso 
de conocimiento del papel que también tiene 
el lector, pues no sólo ha cambiado el apren- 
dizaje de la lectura sino que el buen lector 
ejerce una función activa en el acto de leer, 
que puede enriquecer e incluso modificar el 
sentido del propio texto. Me parece, claro 
está, de crucial importancia el tema de la 
biblioteca pública para ese aprendhje conti- 
nuo. La escuela, si no tiene una biblioteca 
dentro de su centro, está haciendo muy poco 
por crear ese hábito lector. Personas que 
han vivido en otros países siempre me han 
explicado que cuando eran niños el manejo 
de la biblioteca en la escuela les hizo luego 
frecuentar de una manera habitual las 
bibliotecas públicas. Es verdad que tenemos 
pocas bibliotecas. que no se corresponden 
con las que tienen otros paises de nuestro 
entorno europeo. pero también se va menos 
a las bibliotecas que en otros países. Yo creo 
que ese hábito también se adquiere en la 
escuela. La biblioteca escolar es una de las 
grandes lagunas que tiene nuestro sistema 
educativo. 
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lll¿Por que el debate de la lectura está tan 111 En las campañas francesas del Furor de 
poco presente en nuestra sociedad, o en leer (1) podemos observar cómo se intervic- 
todo caso, sólo circunscrito al ámbito esco ne desde instancias tan distintas como el 
lar? Ministerio de Agricultura, el de Defensa, 
El tema de la lectura en nuestro país está con- organizaciones de gays, asociaciones judí- 
templado sólo desde el punto de vista escolar, as... no solo desde el Ministerio de Educa- 
de la educación elemental, pero no desde las ción. Aquí todavía seguimos percibiendo la 
instancias culturales. En ese sentido creo que lectura como algo ligado exclusivamente a 
es una cuestión ideológica clara. No es un la escuela. 
momento en que se piense que la lectura, el Falta conexión entre la sociedad y las politicas 
ciudadano lector. conlleve a otro tipo de socie- culturales. Me da mucha envidia las campa- 
dad. Estamos en un momento muy bajo de iias francesas del h u o r  de leer, porque me 
utopías. Creo que los momentos parecen espléndidas. Movilizan a 
que han dado grandes empujo- numerosas personas y estamentos, 
nes al tema de la lectura han sido participa todo el mundo. es casi una 
momentos de cambios sociales. tema de la lectura en cuestión nacional. no únicamente 
políticos y educativos. En este pak esfa contemplado SÓb desde escolar. Aquí no se ha hecho nada de 
sentido creo que siempre es  el punto de vista escolar, de la esa envergadura. Esa experiencia, 
bueno recordar el período de la según mis noticias. comienza a ser 
Segunda República. el revulsivo educación elemental, pero no importada por otros países. como 
que supuso en la cultura esa desde las instancias culturales. por ejemplo Colombia. Es poner el 
nueva ley de educación y la Sentido creo que es una libro en la calle. en la conversación 
importancia que se dio a la lectu- de la gente. En Francia sena impen- 
ra. Todos los intelectuales, desde cuestión clara" sable un profesional que no hubiera 
Pérez de Ayala a Ramón Gómez - leído el último premio Goncourt o no 
de la Serna. todos escribieron para niiios y supiera del ensayo que está en candelero. 
sobre la literatura infantil. Supieron que el lec- 
tor se hace en la infancia y que eso significa ll lEl placer de la lectura parece siempre Ir 
otro tipo de ciudadano. Quizás eso también se ligado a la lectura de una obra literaria. L. 
sabe ahora y no se tiene en cuenta. animación a la lectura también, al menos en 

nuestro entorno, va directamente unida a la 
lll Al dejar el tema de la lectura en el ambi- lectura de textos literarios. ¿Es muy aven- 
to escolar sucede que las incitaciones a la turado suponer que un joven, una niña, 
lectura sólo provienen de tal área sin que puedan leer placenteramente, por ejemplo, 
otras instancias intervengan, sin que se den una historia del tabaco, un libro sobre los 
por aludidas, sin creer que pueden aportar bereberes, un texto sobre la construccion 
algo. de los rascacielos? ¿No hay un reduccioni~ 
No hay campañas de lectura desde el MMste- mo en asociar exclusivamente placer lector 
rio de Cultura suficientemente activas como y texto literario? 
ha habido en otros años. Curiosamente, en Yo defiendo que es el texto literario el que hace 
otras épocas. no hace tantos años. existieron lectores. El placer por la lectura se puede obte- 
aquellos cursos. propulsados desde el Ministe- ner exactamente igual con un texto informati- 
rio de Cultura, que se inauguraron hace ya vo, por supuesto. pero yo creo que el lector se 
más de quince años. para formar a los maes- hace con el texto literario porque. en esa fun- 
tros en literatura infantil. capaces de organi- ción activa que ya se ha visto que tiene el lec- 
zar una biblioteca en el aula o en el centro. tor. en ese camino de ida y vuelta que tiene la 
Eso. qué duda cabe, era un impulso impor- lectura literaria. sucede al igual que un depor- 
tante en la formación de formadores. Eso tista que ejercita un músculo. Un libro de 
desapareció y no se ha vuelto a retomar. conocimientos. un libro sobre los bereberes. lo 
También están los medios de comunicación lees y aceptas lo que viene ahí. Es un mensa- 
públicos. Nunca opongo la televisión a la lec- je más unidireccional. No puedes entablar un 
tura. Conozco a muchos lectores que les gusta diálogo. no puedes imaginar. es el hecho cien- 
la televisión sin ser teleadictos. En la televisión tíflco o documental en sí. Sin embargo. en el 
pública. al igual que en otros paises. se debe- texto literario. consciente o inconscientemen- 
rian hacer programas orientados a la lectura, te. hay como lagunas. agujeros. está la pre- 
para niños y para adultos. La promoción de la sencia del lector aunque no esté. Según en qut 
lectura tiene que ser un consenso social. no momento psicológico lee, al estar leyendo aigo 
sólo un tema escolar. Eso. en nuestro caso. no mucho mas afectivo que un texto informativo. 
existe. no hay una voluntad política que mues- pone parte de sí. hay un diálogo. una ida y 
tre que la televisión puede ser un medio vuelta. De ahi que un mismo libro pueda ser 
espléndido para dar a conocer escritores, distinto para diferentes lectores. Eso no suce- 
libros, novedades. para realizar adaptaciones de con el libro informativo. Creo que muchas 
de obras literarias. En h. para que esté pre- veces no se forma lo suficiente a los lectores en 
sente la cultura escrita y literaria. los textos literarios, por lo que no llegan a 
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hacerse verdaderos lectores. Un texto literario libro infantil y juvenil, de libros documert- 
te lleva luego a todos los textos informativos. tales o de conocimientos. En su opinión, a 
pero a la inversa no. De hecho. yo veo ahora en que se debe tal desarrollo: ¿a que los edite 
la escuela española cómo ha descendido el res españoles han sabido del gran éxito de 
nivel de comprensión lectora. Quizás. en este tipo de libro ei, otros paises y han que- 
parte. tenga que ver con la gran cantidad de rido importar tal éxito? las carencias 
libros que hay de tipo informativo, libros mag- que, en tal sentido, podía existir en la edC 
níficos en cuanto a imagen. que son un prodi- don española de ámbito infantil y juvenil? 
glo. y quizá esto explique que casi no se ven- @ los usos sociales dominantes, en relacion 
dan álbumes en España, como se han vendido al libro y la lectura, que asociarían lectura y 
en otras épocas. porque el libro de información conocimiento formativo? 
e s  tan perfecto, tan bonito. que Creo que los editores. en este caso. 
realmente no parecen justificarse se han adelantado a la demanda 
las imágenes de otro tipo. social. Qué duda cabe que ya no 
Por otro lado tengo la experiencia 

tengo cOnfuuzza en que va a e ~ s t i r  el libro de texto mono- 
de algunos compañeros de ~cc ión  CampaJla~ ante~hres Se puedan lítico y que se necesitan muchos 
Educativa que han trabajado en retomar y se cree h f i u r a  del iibros de apoyo que son estos 
escuelas de banios infradotados libros de conocimiento. Eso ya 
socioculturalmente y señalan que a maes'm bib'io'ecarb o 'a que sea está en 0 ~ 0 s  países y allí si que es 
los jóvenes lo que más les gusta son pero que esté todo el tkmp0, n0 el gran boom Aquí. efectivamente. 
las novelas de amor, de fantasía, una o dos horas al día, yo creo que se venden bien pero 
aquellos temas que están más leja- que no es el boom que esperaban 
nos de su realidad. La literatura no dinamizando la biblioteca y donde las editoriales. Son libros muy 
es  sólo refledón, también es eva- 10s chicos y chicas puedan acudir caros de producir, libros de una 
sión, imaginarse un mundo más libremente al encuentro con el gran perfección técnica. 
placentero. más vivible. Y eso hace Además, estos libros requieren 

- falta. Nunca debe contraponerse. librow cambiar los hábitos de los profeso- 
jamás. una lectura a otra pero sí - - - - - res, de la escuela, que ha de dejar 
que creo firmemente que el lector se hace más libertad al niño en la elección de los tex- 
leyendo obra literaria. Lo que sucede es  que tos y que no se guíen sólo por el libro de texto 
eso exige del formador, del enseñante. un único. 
buen conocimiento de la literatura. El libro de Estos libros son los idóneos de las bibliotecas 
Pennac. Como una nowla (2). muestra cómo es escolares y públicas. Es el clásico libro de con- 
posible interesar a muchachos de un suburbio sulta que a lo mejor uno no tiene en su casa. 
de una ciudad francesa en la lectura de una mientras que tiene otros más de ficción. y que 
novela como El perfume, leyendo en voz alta, se va a consultar en las bibliotecas. 
con trucos que un gran lector puede enseñar a Exige también más trabajo a los profesores. Lo 
otros. Siempre me gusta repetir lo que dijo cierto es que cada vez se está cargando más de 
Luis Landero de que la literatura no se enseña trabajo a la escuela y no están teniendo cursos 
sino que se contagia. de reciclaje que son imprescindibles para el 

enseñante y más cuanto más básica sea la 
I l lEn este sentido, ¿cuál es su opinión de la etapa educativa. 
formación del profesor o del bibliotecario También en el desarrollo de estas colecciones 
en lo que respecta al libro infantil y juvenil? ha influido el hecho de que el ciudadano. más 
No soy profesora y no tengo una experiencia que alguien en busca de su personalidad, de 
directa pero creo que la formación del profeso- un planteamiento vital, es ahora un ciudada- 
rado no es la más deseable. El colectivo de no eficaz que, por lo tanto. debe tener conoci- 
enseñantes tampoco está en el mejor momen- mientos sobre muchos temas. 
to. En la década de los 70 hubo una eferves- Sin embargo la gran transformación que va a 
cencia en los enseñantes espléndida. un deseo sufrir el libro con la aparición del CD-ROM y 
de cambiar la educación, era el momento de otras tecnologías será, no en el ámbito del 
los movimientos de renovación pedagógica, libro de ficción, de la novela que te llevas a la 
etcétera. Fue también la época en que entró la cama o en un viaje. sino en el de los libros de 
literatura infantil en este país y cuando se conocimientos. Estos libros, a pesar de la 
empezaron a traducir libros duros. insólitos, enorme inversión que han supuesto. van a 
gracias a ese colectivo amplísimo que queria tener una vida relativamente corta. 
cambiar la enseñanza. Luego todo aquello fue 
mermando y mermando y ahora los maestros I 1 I Usted participó, Junto a otras profesia 
están realmente muy machacados, socialmen- naies (profesores universitarios. bibliotecb 
te mal considerados ... Aquel entusiasmo no se ríos, autores, críticos, animadores a la lec- 
ve ahora ni remotamente. tura) en los cursillos de especializacion en 

técnicas de biblioteconomia y animación a 
11 I En estos últimos años hemos visto el la lectura, dedicados a profesores de EGB. 
fuerte desarrollo de colecciones. dentro d d  de las Campañas de Fomento de la Lectura, 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 56, 1995 





E N  P R I M E R A  P E R S O N A  

organizadas por la Dirección General del co haya habido suficiente creatividad desde la 
Libro y Bibliotecas, con el apoyo del Minis- propia sociedad y desde la propia Administra- 
terio de Educación y Ciencia. Casi quince ción para ir sumando experiencias. Todavía 
años despues la situación de la biblioteca tengo confianza en que campañas anteriores 
escolar en España no parece haber progre- se puedan retomar y se cree la figura del 
sado en gran medida. El MEC ya no es el maestro bibliotecario o la que sea. pero que 
único responsable, pues existen comunida- esté todo el tiempo. no una o dos horas al día, 
des autónomas con competencias completas dinamizando la biblioteca. y donde los chicos 
en materia educativa. iCuaI es, en su opC y chicas puedan acudir libremente al encuen- 
nión, la función de la biblioteca escolar en tro con el libro. 
la constitución de una sociedad lectora, 
como elemento de una reforma educativa l l l En la actualidad usted desempeña sus 
como la que se quiere llevar y, en última ins- funciones como directora en la sede de 
tancia, como estructura que contribuya a Madrid de la Fundación Germán Sánchez 
reducir las desigualdades vinculadas a la Ruiperez.  cuáles son los proyectos, las 
herencia cultural? líneas de trabajo, de la Fundación, a corto y 
A mi me parece un tema fundamental y al que. medio plazo? 
sin duda, no se le da la importancia que tiene. La Fundación en la sede de Madrid, que es  la 
Los lectores se forman teniendo una biblioteca primera que se h i 7 ~  al crearse la Fundación en 
cercana. A mí no me gusta echar toda la culpa 198 1, ha sido tradicionalmente un instituto de 
a la Administración porque parece entonces estudios avan7ados y se han realizado muchos 
que no somos ciudadanos. que la sociedad cursos, orientados a bibliotecarios, cursos de 
cM1 no existe. Aquellas carnpafias postgrado, actos culturales tales 
que fueron enormemente intere- como conferencias. Ahora vamos a 
santes porque formaron a muchos tomar otra dirección. Uno de los 
maestros dándoles conocimientos %I Fundación puntos fundamentales cuando se 
de literatura infantil y general, del Ruipérez Va a cenh.rse en el creó la Fundación fue el fomento 
funcionamiento de una biblioteca, fomento de la lectura desde la de la lectura, no sólo en la infancia 
y que iban acomp*adas de una sino en un sentido más amplio. 
primera dotación, al principio de i~s ' igación la edición de obras Quiero retoma esos origenes, por- 
600 y luego de 1.000 libros, bien especializadas y estableciendo un que tampoco ha surgido en todos 
seleccionados y catalogados. con lo foro de debatew estos anos ninguna otra fundación 
cual era un buen embrión de una que tuviera entre sus fines la pro- 
biblioteca. fueron suprimidas sin moción de la lectura. Vamos a 
que hubiera prácticamente ningún Upo de dejar, al menos en parte, el programa de cur- 
protesta, ni de los sindicatos de la enseñanza sos y nos vamos a centrar en otros aspectos. 
ni de ningún colectivo civil. La causa puede El primero sena el de la investigación. Real- 
estar en que no hay suficiente conciencia de la mente no hay ningún estudio sociológico 
importancia de tener un espacio fisico con importante en España de quién lee, qué se lee 
libros a donde poder acudir libremente. y dónde se lee. Existen algunas cifras que, en 
Si el niño ve que hay una biblioteca, que es un ocasiones, se contradicen. Esta investigación 
espacio respetado por los adultos del entorno. que se prevee con una duración de tres años 
un espacio libre donde puede encontrar mate- atenderá a factores tales como sexo, clase 
riaies que le ayuden en sus estudios o, sim- social. regiones ... Intentará dar respuesta a la 
plemente, para poder leer una novela, cambia- pregunta de si leemos o no, pregunta que 
ría la relación de este niño cuando ya no esté desde el siglo M I 1  se plantea en España. El 
en la escuela, con lo que es el libro y la lectu- equipo estará dirigido por Salvador Giner, uno 
ra. La lectura tal como se ve hoy es una obli- de los mejores sociólogos que hoy tenemos, y 
gación escolar, nada placentera. Cuando se formado por un numeroso grupo de investiga- 
abandona la escuela se abandona la lectura dores. Vamos a realizar un muestre0 cualitati- 
que no sea para una formación profesional. La vo tanto en adultos como en niños, cifrar las 
gran campaña que habria que realizar ahora respuestas y compararlas con la situación de 
sena insistir en principio en las bibliotecas otros países. Creo que va a ser un trabajo muy 
escolares y en las bibliotecas públicas. importante tanto para gestores culturales 
Es un tanto descorazonador que sigamos como para editores, bibliotecarios, profesores. 
insistiendo en la necesidad de las bibliotecas etcétera. 
escolares y que su desarrollo sea tan corto. Este ámbito de investigación lo vamos a refor- 
Más aún cuando parecía que el ambiente polí- zar con la creación de unas becas de investi- 
tico sena más favorable en su atención a este gación para tesis doctorales. dado que una de 
tipo de demandas. No me desanimo fácilmen- las líneas de la Fundación es la edición de 
te pues pienso que las cosas son largas y que libros sobre la lectura, libros y bibliotecas. 
nuestro país tiene unas relaciones históricas Queremos reforzar esa línea de libros básicos, 
conflictivas, no diría malas. con el libro. y lo de consulta obligatoria, que sólo una funda- 
seguimos arrastrando todavía. Quizás tampo- ción, dados los altos costes de investigación y 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 56, 1995 



E N  P R I M E R A  P E R S O N A  

producción, puede asumir. Tengamos en 
cuenta que en España todavía no existe, por 
ejemplo, una historia de la edición española. 
ni siquiera fragmentada como existe en kan- 
cia o en Inglaterra. Este año con- 

Junto a la investigación y a la edición. hay otro 
tercer núcleo: establecer un foro de debate 
sobre temas diversos que, en ultima instancia, 
pueda aportar algo a la formación de formado- 

res. El año pasado realizarnos. en - 
vocaremos las becas. acordadas colaboración- con Alauda y Anaya. 
con algunas universidades. para 'ló dejendo que un congreso sobre Educación en 
fomentar el estudio de lo que ha valores y. este año, haremos otro 
sido la edición en España. Tam- es el [&O 1itercx-b sobre Cómo leer televisión. Siguien- 
bién vamos a reforzar esta línea el que hace lectoresw do en la línea que ya iniciamos el 
editorial con el tercer tomo de la - _ _  - - - -. año pasado. con la celebración de 
historia ilustrada del libro español y. a la vez. un Simposio Nacional de Literatura Infantil y 
para el próximo año, con una historia ilustra- Lectura que tenia como lema 'Del saber leer al 
da del libro escolar en España. sobre lo que no gusto de leerw (3). este año montaremos otro 
hay nada globalmente editado. En el presente encuentro en tomo a la critica literaria de la 
año también iniciamos una nueva colección de Literatura infantil y a la relación e influencia 
ensayo sobre literatura infantil. Parece que ya de los medios de comunicación. En esta línea 
hay un colectivo de profesores e investigado- de foros de debate lo que pretendemos es 
res, interesados en estos temas, que puede dar hacer un trabajo más de base. más de refle- 
pie para pasar de la mera información a la xión, quizás menos brillante, pero más útil 
reflexión. Comenzamos con dos libros que para todos. 
definen bien lo que va a ser la colección: uno i RIU6N SALABERF~A 

es un libro de investigación pura. parte de la 
tesis doctoral de Ana Pelegrin. sobre juegos y NOTA8 

literatura. retahílas, folkiore popular, y otro es ('1 SALABERRLA. R.: 'El furor de leer: t e m r  afio de una ope- 
de una novelista y ensayista norteamericana raclon francesa de promoci6n de la lectura'. Educacdbn y 
titulado La subversión en la literatura infantil, ~iblioteca 1991. no 21. pp. 48-49. 

donde pretende anaiizar a personajes clásicos i21 PENNAC. D.: Como una no& Bamlona: Anagrama. 
1993. como Peter Pan, Alicia. Pinocho. en lo que tie- V b :  GARCIA OLIVA, J.: 'Como una solucl6n'. Edumclbi 

nen de subversivos. Un ensayo muy sugeren- y ~iblioteca 1993. no 39. pp. 20-2 1. 
te. V-e: Educución y Wbllotecn 1995. no 52. p. 16. 

PUBLICIDAD 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 56, 1995 



P L A N O  

BASADAS EN MODELOS ANCLOSAJONES 

Líneas de actuación 
las bibliotecas 

escolares españolas 
- 

CARMEN CABRERIZO ' -- - - 

- En dos artículos publicados 
en EDUCACION Y BIBLIOTECA, 
uno en el no 13 sobre las 
bibliotecas británicas, y otro en 
el no 54 sobre la biblioteca 
escolar en Ir educación 
anglosajona se ha hecho un 
resumen de la evolución de la 
biblioteca escolar en estos 

' paises y especialmente de la 
integración de la biblioteca en 
el curriculum escolar en el Reino 
Unido, De acuerdo con este 
estudio se ha llegado a las 
siguientes conclusiones que 
podrían servir como líneas de 
actuación en nuestro país. 

n primer lugar. e s  preciso 
tener claro en España el 
concepto de biblioteca 
escolar y dejar de conside- 

rarla como una simple colección 
de libros atendida por un profeso- 
rado sin tiempo ni formación suA- 
cientes. 
Los recursos educativos no pue- 
den seguir estando dispersos e 
infrautilizados. sino que han de 
formar parte de la biblioteca esco- 
lar que, como se ha visto, debe ser 
el centro de todos los recursos 
impresos y no impresos. Todas las 
orientaciones que se publican en 
el Reino Unido y en todos los pai- 
ses anglosajones acentúan con el 
paso del tiempo que el propósito 
de la biblioteca escolar es apoyar 
con sus recursos las metas del 

programa educativo. Además la 
biblioteca escolar no debe descui- 
dar el fomento de la lectura en 
todos los niveles de la escolaridad. 
Los niños tienen que aprender a 
leer con auténticos libros, es 
importante la biblioteca escolar 
desde los más tempranas niveles. 
La biblioteca escolar, como toda 
biblioteca, ha de ser un centro 
de informaci6n para alumnos y 
profesores. Los alumnos han de 
encontrar en ella información 
para llevar adelante sus trabajos 
o sobre cualquier tema de su inte- 
rés. Cada edad tiene sus particu- 
lares necesidades informativas. 
Pero se ha visto cómo los alumnos 
han de aprender a ser hábiles 
usuarios de la información y de la 
tecnología de la información y han 
de desarrollar un espíritu crítico 
ante el creciente desarrollo de la 
información. 
Formación, información y recreo. 
las tres metas clásicas de las 
bibliotecas, se han visto aumenta- 
das considerablemente en nues- 
tros días. 
Todo esto, por supuesto, no es 
posible sin la existencia del 
bibliotecario escolar debidarnen- 
te cualificado y dedicado plena- 
mente a la biblioteca. En el Reino 
Unido cada vez hay más bibliote- 
carios cualificados al frente de las 
bibliotecas y la meta es conseguir 
que ninguna escuela, especial- 
mente de Secundaria. carezca de 
estos profesionales e incluso de 
ayuda administrativa. Las últimas 
orientaciones de la L i b r q  Asso- 
ciation de 1992 extienden esta 
necesidad tanto a las escuelas 

primarias como a las secundarias. 
Además el bibliotecario no puede 
trabajar de un modo aislado, sino 
que es necesaria la cooperación 
del profesorado, del director, de 
los alumnos y, en general, de toda 
la comunidad educativa. 
En cuanto a la formaci6n de los 
bibliotecarios escolares en el 
Reino Unido es preciso un titulo 
en biblioteconomia y ciencias de 
la información o un titulo en cual- 
quier materia y un diploma de 
postgrado en biblioteconomía y 
ciencias de la información. No se 
exigen opciones de bibliotecono- 
mía escolar como en Estados Uni- 
dos. pero éstas se adquieren y se 
actualizan después con la forma- 
ción continuada. 
En España. al no haber bibliote- 
carios escolares, no hay asocia- 
ciones profesionales. Las asocia- 
ciones profesionales británicas 
juegan un papel de primer orden 
en el desarrollo de estas bibliote- 
cas con sus periódicas publicacio- 
nes de normas y orientaciones 
para los distintos aspectos de su  
funcionamiento y desarrollo. 
Los inspectores británicos de Su 
Majestad juegan un gran papel en 
el desarrollo de las bibliotecas. 
Inspeccionan las escuelas y sus 
bibliotecas y publican periódica- 
mente informes de lo que ven. 
informes sobre las buenas prácti- 
cas observadas y dan recomenda- 
ciones sobre lo que deben ser las 
bibliotecas escolares. 
Los organismos oficiales, depar- 
tamentos gubernamentales o 
autoridades locales, no pueden 
desentenderse de las bibliotecas 
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escolares. En España, lamenta- 
blemente, el Decreto 582/ 1989 de 
19 de mayo sobre el Sistema 
Español de Bibliotecas, excluye a 
las escolares, que solamente se 
contemplan en algunas leyes 
autonómicas. Anteriormente ha 
habido en nuestro país dos inten- 
tos de legislación bibliotecaria en 
que se contemplaban las bibliote- 
cas escolares, el deMaría Moliner 
de 1939 y el borrador de antepro- 
yecto de ley de bibliotecas que ela- 
boró Alicia Girón en 1983 cuando 
fue subdirectora general de 
Bibliotecas. 
En el Reino Unido, tanto el Depart- 
ment of Educatwn and Science y la 
Office of Arts and Libraries como 
las Autoridades Locales de Educa- 
ción o la British Library se ocupan 
de estas bibliotecas y fomentan el 
estudio y la investigación a lo largo 
del país. En España las publica- 
ciones oficiales o la investigación 
es escasa. Parece que en la actua- 
lidad el Ministerio de Educación y 
Ciencia está elaborando un pro- 
yecto de actuación y de momento 
se han convocado ayudas para 
trabajos relacionados con la 
biblioteca escolar. 
La actual Reforma Educativa no 
puede limitarse a decir que es 
necesario que los alumnos mane- 
jen distintos recursos de aprendi- 
zaje, que tengan una ensenanza 
individualizada, que aprendan a 
aprender, que sepan manejar la 
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información, etc. 
Todo esto sólo son 
palabras si no se 
tiene en cuenta a 
la biblioteca esco- 
lar como un cen- 
tro integrado de 
recursos múlti- 
ples. En el Reino 
Unido, país de 
larga trayectoria 
bibliotecaria, la 
Reforma ha desa- 
rrollado un movi- 
miento de auge de 
las bibliotecas 
escolares a lo 
largo del país. Han 
aumentado los 
estudios sobre los 
diversos aspectos 
de la biblioteca y, 
e spec ia lmente ,  
sobre el mejor 

modo de integrarla en el plan de 
estudios. 
Son precisos servicios centrali- 
zados de apoyo a las bibliotecas 
escolares. Un buen ejemplo son 
los School Library Services de las 
diferentes Autoridades Locales de 
Educación británicas que, además 
de proporcionar a las escuelas 
colecciones de materiales en prés- 
tamo, tienen un servicio de aseso- 
ría y formación para bibliotecarios 
y profesores. Asimismo la catalo- 
gación, clasificación y preparación 
de los libros y demás materiales 
educativos es una tarea centrali- 
zada, para evitar repetición de 
esfuerzos por parte de cada una de 
las bibliotecas. Los bibliotecarios, 
al tener estas tareas más o menos 
resueltas, pueden dedicar su  
tiempo al servicio de los usuarios, 
es decir, de los alumnos y profeso- 
res. 
Hoy día ninguna biblioteca puede 
bastarse a sí misma, por tanto es 
precisa la interrelación de todas 
las bibliotecas. Ha sido tradicio- 
nal en el Reino Unido la relación 
de las bibliotecas públicas con 
las escuelas. Los Servicios de 
Bibliotecas Escolares son un vín- 
culo de unión entre la escuela y el 
servicio de la biblioteca pública. 
En España, si bien esta relación 
no es muy general, sí hay algunos 
ejemplos de colaboración. 
Los ordenadores hoy día son un 
hecho en las bibliotecas escola- 

res. No basta con que existan los 
ordenadores en el centro educati- 
vo, es precisa su  utilización en la 
biblioteca. El ordenador puede 
tener usos variados, como la 
ensenanza asistida por el mismo. 
Su uso en la biblioteca, además 
de utilizar programas de procesa- 
dores de textos y la automatiza- 
ción de las tareas bibliotecarias, 
como la catalogación y el présta- 
mo y otros aspectos de la gestión, 
es importante para el almacena- 
miento y recuperación de la infor- 
mación y para el accego a bases 
de datos de la propia escuela o de 
fuera de ella. 
En el Reino Unido la School 
Library Associatwn publica folle- 
tos para ayudar a los biblioteca- 
rios a instalar un ordenador en la 
biblioteca, según el uso que se 
vaya a hacer de él, para elegir los 
programas de un modo acertado, 
para poder acceder a redes que 
existan en la Autoridad, etc. Ade- 
más existe información en los 
School Library Services, en el 
Library and Information Techno- 
logy Centre y otros. Hay diversos 
proyectos de investigación sobre 
el uso de los ordenadores en la 
biblioteca escolar. 
En España el proyecto ATENEA es 
un proyecto referido a los ordena- 
dores en las escuelas, pero éste, 
lo mismo que el proyecto MERCU- 
RIO de audiovisuales o el de Pren- 
sa-Escuela, deberían centralizar- 
se en una biblioteca centro de 
recursos. 
En cuanto a los diferentes aspec- 
tos de la gestión bibliotecaria, la 
biblioteca, en primer lugar, es un 
espacio que hay que tener en 
cuenta en todos los centros edu- 
cativos. Después es preciso for- 
mar la colección de los libros y 
demás recursos, colección que ha 
de ser cuidadosamente seleccio- 
nada y organizada, para lo cual 
no puede olvidarse el personal 
debidamente formado y el presu- 
puesto sobre una base regular. 
El espacio, que debe mostrar un 
aspecto atrayente y bien señali- 
zado, ha de estar adaptado al 
número de usuarios y a la colec- 
ción de libros y demás recursos, 
pensando en el mobiliario y el 
equipamiento precisos, según 
cada tipo de escuela. Hay que 
tener en cuenta las necesidades de 



P L A N O  1 

profesores y alumnos. Mientras 
que unos alumnos necesitan silen- 
cio para trabajar, otros requieren 
discutir en pequeños grupos sobre 
un tema determinado. Los espa- 
cios recomendados en España son 
insuficientes, son inferiores a los 
recomendados por las asociacio- 
nes internacionales y son inferio- 
res a los del Reino Unido. 
La Libranj Associalion en sus 
orientaciones de 1992 dice que se 
respete el 10% del mínimo del área 
de enseñanza de la escuela o que la 
biblioteca dé cabida al menos al 
10% de los alumnos de la escuela. 
La biblioteca debe contar con una 
equilibrada y actualizada colec- 
ción de libros y recursos, tanto en 
el aspecto documental como en el 
de ficción. No se deben descuidar 
los álbumes, comics, poesía. tea- 
tro o entretenimiento del ocio. En 
el Reino Unido se considera razo- 
nable la cifra de 8 o 10 libros por 
alumno. 
Estos libros y recursos han de ser 
objeto de una cuidadosa selec- 
ción por parte del personal de la 
biblioteca y de los profesores. No 
se deben subestimar las opinio- 
nes de los alumnos e incluso de 
los padres. En el Reino Unido hay 
diversas publicaciones que ayu- 
dan al bibliotecario a formar la 
colección. En España cada vez 
hay más publicaciones que ayu- 
dan en esta selección, sobre todo 
en cuanto a literatura infantil se 
refiere. Una política de selección 
es particularmente importante 
pues de ella depende la validez de 
los recursos. 
Hay que tener presente la ordena- 
cX6n de los recursos en los dos 
grandes grupos de ficción y no-fic- 
ción. La ficción por orden alfabé- 
üco de autores puede agruparse 
por géneros literarios. La no-fic- 
ción h a  de estar ordenada por 
materias conforme a normas 
internacionales de clasificación. 
En nuestro país se debe adoptar la 
Clasificación Decimal Universal 
(CDU), que es la establecida en las 
bibliotecas públicas. En el Reino 
Unido las bibliotecas escolares 
estan ordenadas conforme a la 
Dewey Decimal Classification. que 
es  a s u  vez la adoptada por sus  
bibliotecas públicas. 
En cuanto a las normas que rigen 
la confección de los catáíogos, en 

el Reino Unido son las Anglo-Ame- 
rican Cataloguing Rules (AACR) de 
1988 y en España deben regir las 
Reglas de Catalogación también 
de 1988, ambas adaptadas a la 
normativa internacional ISBD. 
En cl Reino Unido hay ediciones 
especiales para las escuelas, tanto 
de las reglas de catalogación como 
de la clasificación Dewey y de los 
encabezamientos alfabéticos de 
materia. Las bibliotecas escolares, 
por pequeñas que sean. han adop- 
tado estas normas internacionales 
y en ellas se realizan actividades 
para que los alumnos aprendan a 
utilizarlas. pues es preciso educar 
a los alumnos en las tdcnicas 
bibliotecarias desde la más tem- 
prana edad, hay que convertirlos 
en hábiles usuarios de la bibliote- 
ca escolar, para que lo sean tam- 
bién de otras bibliotecas a lo largo 
de sus  vidas. Boletines y carteles 
informativos han de estar siempre 
presentes en las bibliotecas. 
Hay que educarlos también en las 
tCcnicas de información y en la 
tecnología de la información. Hay 
que conseguir que sepan ser criti- 

Es necesario acabar con una 
política dispersa de donación 
de libros o ayudas económicas 
aisladas y sin seguimiento y 
contemplar de una uez la 
biblioteca escolar, tal como se 
entiende en los países 

tos. en los diferentes niveles de 
aprendizaje, ante el crecimiento 
cada vez mayor de la información. 
En algunas localidades rurales o 
barrios alejados de bibliotecas 
públicas, la biblioteca de la escue- 
la puede estar abierta al resto de la 
comunidad. De esto hay ejemplos 
en el Reino Unido y también en 
España hay alguna experiencia. 
Para terminar es preciso decir que 
están todavía vigentes las reco- 
mendaciones del Manifiesto de la 
UNESCO de 1980, las conclusio- 
nes de los Seminarios Hispano- 
Británicos de 1989 y 1990 y tan- 
tas otras que se han quedado 
reducidas a la letra impresa que 
las contenía. 

Faltan estudios que completen el 
panorama nacional sobre el esta- 
do de las bibliotecas escolares. Es 
necesario que algún organismo 
educativo o bibliotecario fije unas 
normas y orientaciones sobre el 
funcionamiento de estas bibliote- 
cas, tal como se ha visto en el 
mundo anglosajón, para que, 
comparando el estado de las 
bibliotecas con esas normas, se 
tenga idea del camino a seguir. En 
el Reino Unido no es que todas las 
bibliotecas funcionen de un modo 
satisfactorio, pero si es cierto que 
todas saben el camino a seguir. 
Es preciso que las escuelas de 
formación del profesorado dedi- 
quen atención a una elemental 
formación bibliotecaria del profe- 
sorado y en las Escuelas de 
Biblioteconomía se contemple 
cada vez mas la biblioteca escolar. 
Es de esperar que a la vista de las 
experiencias que surgen, por 
parte de profesores principalmen- 
te, en las distintas Comunidades 
para que la biblioteca escolar fun- 
cione, y que no suelen contar con 
el apoyo adecuado, y a la vista 
también de lo que ocurre en los 
países vecinos, se den cuenta las 
autoridades de que la Reforma 
Educativa, por mucho que se 
hable de ella. sólo será letra 
impresa si no se considera la 
biblioteca escolar centro de recur- 
sos en el centro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de cada 
centro educativo. 
En las escuelas no faltan tanto los 
recursos y los libros como la perso- 
na que sea capaz de coordinarlos y 
ponerlos al servicio de profesores y 
alumnos. Esta persona habrá de 
tener la formación adecuada, 
tanto en el campo de la educación 
como en el campo bibliotecario y 
de la información, al modo que se 
ha  visto que ocurre en los países 
objeto de estudio de esta tesis. 
Es necesario acabar con una poií- 
tica dispersa de donación de 
libros o ayudas económicas aisla- 
das y sin seguimiento y contem- 
plar de una vez la biblioteca esco- 
lar, tal como se entiende en los 
países desarrollados. 

Cumen CIbrerlzo doctora en Geograña e 
Hlstoriacon la tesis La blblloteca escolaren 
la educdd6n anglosdiond: modelo e integra- 
ción en el cuniculum en el Reino Unido. 
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Las conmemoraciones 
en la ensenanza 

primaria y la literatura 
para leer o contar 

entro de las numerosas 
actividades que se desarro- 
llan dentro de la Escuela 
(fiestas. competiciones. 

excursiones. etcétera). las conme- 
moraciones. con motivo de fechas 
o días significativos. deben ocu- 
par un lugar especial. Se trata 
con ellas de sacar a la luz algunas 
cuestiones de interés general. 
mentalizar a los aún informales 
espíritus infantiles sobre temas 
vitales para su futuro desarrollo y 
la convivencia con su medio. 
En ocasiones. tales actos -cuando 
se celebran- quedan reducidos a 
una mera exposición oral o, a lo 
sumo, a la confección de un 
mural con mensajes más o menos 
ingeniosos. 
Si se trata de hacer una refle- 
xión sobre un motivo determi- 
nado, ¿por qué no acudir a la 
Literatura. fuente de experiencia 
y motivo de debate? Si la Lite- 
ratura ayuda a desarrollar el 
pensamiento del niño. si le inci- 
ta a meditar, ¿por qué no con- 
tar una historia que deje s u  
espíritu predispuesto a la refle- 
xión. que le abra nuevos hori- 
zontes, ¿por qué no insinuarle, 
para tales fechas. libros que 
promuevan su  toma de concien- 
cia? 
La actual literatura infantil está 
llena de historias aprovechables 
para un debate. Muchas de ellas 
pueden pasar desapercibidas 
para la mayona de los alumnos. 
Deber del profesor que se precie 
de tal. es ponerse al día en biblio- 
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grafia. acudir en busca de apoyo a 
donde sea preciso. Y la Literatura 
soluciona muchos problemas. 
No se trata de llevar a cabo un 
exceso de conmemoraciones que 
desvirtúen la esencia de lo que 
queremos transmitir y convierta 
lo importante en rutinario. Bus- 
car motivos de actualidad o de 
interés universal y proponerse. 
como mucho. una al mes. Lo que 
importa es la caiidad. no la canti- 
dad. 
He fijado ocho conmemoraciones 
a titulo meramente sugerido. que 
abarcan todos los aspectos que 
atañen al mundo individual O 

social del alumno y cuyas fechas 
se pueden corresponder así: 

Constitución. Derechos del 
hombre: en tomo al 6 de 
diciembre.. 
Navidad: en tomo al 22 de 
diciembre. 
Paz y no-ulolmcla: en tomo al 
30 de enero. 
Racismo. Conutvenda: mes de 
febrero. 
La mujer. No-sexlsm en tomo 
al 8 de marzo. 
Consumo. Salud: mes de abril. 
Familia Tercera edad: mes de 
mayo. 
Ecoiogia. Medio ambiente: en 
tomo al 5 de junio. 

Para cada fecha o conmemoraci6n 
propongo una serie de lecturas, 
bien para contar o bien para leer. 
sobre las cuales conviene un 
breve comentario orientativo. por 
bloques temáticos, para faro de 
desorientados. 

Constitución. 
Derechos del 
hombre 
Para contar, dos 
historias de rebel- 
día contra la tira- 

nía. En "El guardián de la torre" 
(El hombrecito vestido de gris), el 
pueblo unido hace huir al tirano y 
en Macaco y Antón se aprende a 
decir 'now en el momento adecua- 
do. cuando el "sí" forma parte de 
la rutina cotidiana. 
El uniforme maldito. libro de imh- 
genes y texto. representa a un rey 
que domina a sus súbditos por 
medio del terror uniformado pero. 
al verse sin uniforme. recapacita y 
rectifica. 
Rabicún es un libro concebido 
expresamente a través de siete 
cuentos para explicar la Constitu- 
ción Española y en Me importa un 
comino el rey Pepino, la conocida 
autora austnaca C. Nostlinger 
representa a un dictador cornipto 
desterrado por sus  súbditos y 
ante quien una familia que le da 
cobijo se divide: el padre pretende 
ayudarle a recuperar su trono y 
los hijos no creen en sus  prome- 
sas. El punto de vista de dos 
generaciones. 
Es una lástima que no se haya 
reeditado una estupenda colec- 
ción -"Los derechos del nixio". 
Altea- que pretendía explicar de 
una manera original. a través de 
diez historias ("La niña tnvisible". 
'El niño y el robot". "Los niiios 
que no tenían escuelas". 'Los 
niiios que no eran como niiios". 
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"El niño llorón", 'La niña sin nom- 
bre", 'El niño que tenía dos ojos". 
'El niño gigante". "El pueblo que 
se quedó sin niños", 'Los niños de 
los cuentos"), la Declaración Unl- 
versal de los Derechos del Niño, y 
presentada en formato Aibum y 
bolsillo. 

Navidad 
Tanto "Ángel de la ciu- 
dad" (en Rastro de 
Dios) como los cuentos 

I \ t .  ilustrados El tren de 
Navidad, La oveja negra y El mejor 
regalo, representan la otra Navi- 
dad. Los tres últimos pueden con- 
tarse asimismo a viva voz y en 
todos se pone en evidencia la 
Navidad consumista y deshuma- 
nizada o, por lo menos, se trata de 
suscitar otro espíritu navideño (la 
oveja negra, rebelde y diferente, 
que entrega su lana al niño recién 
nacido, o las manos vacías por 
renuncia a los bienes materiales 
como el mejor regalo). 
En Lajkcha azul. los juguetes de 
un escaparate se ponen en mar- 
cha para consuelo de Francesco. 
un niño pobre que no va a tener 
regalos. Prima, en resumen, la 
solidaridad como valor funda- 
mental. 

No-violencia 
Los dos cuentos de 
Rodarl dejan. por su k ingenuidad y suave 

ironía, un paladar agradable y 
una sensibilidad especial. Cuen- 
tos breves pero intensos en el 
contenido y en la intención de un 
mundo no violento. 
Rosa Blanca (atención a las ilus- 
traciones) es una historia de fmal 
triste, pero muy ilustrativa de una 
época -la persecución de los judi- 
os por los nazis- y muy humana y 
aleccionadora. 
Ferdinando el toro no quiere pele- 
ar, prefiere las flores. 'Los dos 
monstruos", después de pelear 
brutalmente por un asunto trivial. 
se dan cuenta de que ambos tení- 
an razón. 
El lema fuial de La tarta voladora 
resume toda la filosofia del libro: 
"y un día u otro habrá para todos, 
cuando se fabriquen tartas en 
lugar de bombas". Una historia 
disparatada que sirve a un ñn 
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concreto, al igual que La conferen- 
cia de los animales, donde anima- 
les de todo tipo dan un ultimátum 
a los hombres para que acaben 
con las guerras. 
¿Y por que no una historía diver- 
Uda de imágenes sin palabras?. 
Por ejemplo: Caiíoncito y Plurnita 
(en Librito de imágenes imagina- 
b l e ~  de Espasa-Calpe). 

Racismo. 
Convivencia 
'Sólo para blancos" 
(en Campos verdes, 
campos grises) es una 

historia situada en Sudáfrica, que 
hace sonreír, lo que sin duda con- 
viene a un relato tan real y crudo 
como todos los que conforman el 
libro. Los protagonistas son dos 
niiios. blanco y negro, que descu- 
bren cómo, a pesar de las diferen- 
cias raciales, todos tenemos 
mucho en común. 
El puente, libro ya clásico e 
imprescindible. una obra maestra 
del bien hacer, adopta un final 
feliz y cómico para un problema 
de incomprensión y prejuicios. Se 
presta a una lectura en alta voz 
por parte del profesor y sus men- 
sajes son tantos como lectores. 
En Negros y blancos el final no es 
muy esperanzador y quizá por ello 
conmueve más las conciencias y 
les invita a la reflexión. La histo- 
ria se centra en elefantes negros y 
blancos, con tanto odio entre 
unos y otros, que llegan a aniqui- 
larse mutuamente. 
El amigo Dioinga es la convivencia 
y amistad entre un niño catalán y 
un chico senegalés, hijo de inmi- 
grante~ y en Filo entra en acción, 
una pandffla de chicos sale en 
defensa de un compaiiero de 
clase, a quien habían acusado 
injustamente de robo por el color 
de su piel. 

La mujer. 
No-sexismo 
Rosa Caramelo forma 
parte de una excelente 
colección titulada 'A 

favor de las niñas", constmida 
desde el punto de vista femenino, 
aunque con cierto radicalismo. 
Entre la manada de elefantitas de 
color rosa caramelo, así educadas 
por expreso deseo de los padres y 
para procurarse un marido de 
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relumbrón. sólo Margarita decide 
romper los obsoletos esquemas 
que le impone el grupo para bus- 
car la libertad, que le importa 
más. 
Oliuer Button es una historia de 
final feliz, de respeto a las diferen- 
cias individuales, que encantará a 
los niños (se presta a una lectura 
atendiendo a las imágenes), y 
¿Quién ayuda en casa? es un 
canto al reparto de tareas en el 
hogar, a la igualdad entre sexos. 
Memorias de una gallina es un 
alegato a favor de la toma de deci- 
siones por parte de la mujer, 
tomando como prototipo a la galli- 
na Carolina, ejemplo de animal 
estúpido y sumiso que, en esta 
ocasión, sabe rechazar al gailo 
galanteador que trae locas a las 
gallinas y ser independiente. 
En Rosalinde, la autora traza el 
esquema de una niña con ideas 
propias -quiere ser portera de fút- 
bol- y confiere al relato un marca- 
do carácter no sexista. p,(> ""- 

*El enemigo público O número uno" (en His- 
torias para leer en 

zapatillas) es una simpática his- 
toria sobre el tabaco y en "La his- 
toria de la mujer que siempre 
quería estar más delgada" se hace 
una mofa concisa y precisa de los 
regímenes de adelgazamiento. 
Los cuatro libros restantes son 
una parodia. una fábula, una cn- 
tica contra el afán consumista: a 
Toribio le critican porque, con su  
sombrero mágico, sólo pide cosas 
corrientes y molientes y en La ciu- 
dad que tenia de taio -sólo faltaba 
un manifago para el zoo- se arre- 
mete, con ironía, contra la obse- 
sión por el consumo, que acabará 
destruyéndolo todo. 
La camiseta de M a x  y Quisicosas 
representan a dos niños con inci- 
pientes problemas de consumo. pi Familia. 

Tercera edad 
El abuelo en el cmo- 
mato es una historia 
cruel. pero de final 

f e k  "siempre hay un motivo para 
vlvir", piensa el abuelo dando 
consuelo a su desesperación. 
Tanto La estupenda mamá de 
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Roberta, como Mi madre es ram o 
Mi abuelo es  pirata, son magna- 
cas historias ilustradas sobre la 
importancia de la familia. 
El viejo John es un cascarrabias. 
pero tiene sentimientos y adora la 
libertad y por eso merece respeto, 
y en Un monstruo en el armario se 
construye -pese al titulo- un ase- 
quible relato realista. lleno de 
humor. donde se resalta la amis- 
tad entre un abuelo y su nieto (los 
viejos necesitan ser escuchados). 

Ecologia. ! Medio * * ambiente 4 En La tienda (El - 
misterio de Buster 

Keaton). el abuelo Carriel vende 
tajadas de sol, trocitos de nubes, 
etcétera. todo a buen precio por- 
que las cosas en Barrabasada se 
han puesto irrespirables. Ironia a 
raudales. 
La ciudad de lasflores y El último 
árbol son dos preciosos libros 
ilustrados donde los titulos lo 
dicen todo. 
Las fantásticas aventuras del 
Caballito Gordo es un libro curio- 
so, mezcla de relato fantástico. 
ciencia-ficción y canto ecológico, 
con interesantes datos sobre la 
extinción de algunas especies. 
Viaje al país de los árboles es todo 
un clásico. el apasionante relato 
de un hombre empeñado en 
levantar un bosque 
¿Y por qué no historias divertidas, 
sin palabras. para disparar la 
imaginación?. Hablo del excelente 
Libro de Ecohumor. con viíietas 
ingeniosas sobre el problema 
medioamiental. 

Juan José lage FerrJuidez es profesor. 
coordinador de la revista PLATERO e 
Imparte cursos de Animad6n a la lectura en 
diferentes Centros de Profesores de Es-. 

Bibliografía 
Paz. No-violencia 
- Para contar: 

La guerra de las campanas (en 
Cuentos por teléfono, G. Rodari, 
Juventud) (**) 
El país sin punta (en Cuentos 
por teléfono, G. Rodari. Juven- 
tud) (**) 

- Para leer y mirar: 
Los dos monstruos. D. Mckee. 
Altea (*) 
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Rosa Blanca. Gaiiaz-Innocenti, 
Mguez (**) 
Ferdinando el toro, M. Leaf, 
Lóguez (*) 

- Para leer: 
La conferencia de los animaies. 
E. Kastner, Alfaguara (**) 
La tarta uoladora, G. Rodari. La 
Galera (**) 

Racismo. Convivencia 
- Para contar: 

Sólo para blancos (en Campos 
verdes. campos grises. U. Wol- 
fel, Mguez) (**) 

- Para leer y mirar: 
El puente. R Steadrnan. Susae- 
ta (**) 
Negros y blancos. D. McKee, 
Altea (*) 

- Para leer: 
El amigo Dwinga, R Rubio. SM 
(**) 
FUo entm en acción, C. Nostiin- 
ger, Espasa-Calpe (**) 

Consumo. salud 
- Para contar: 

El enemigo público número uno 
(en Historias para leer en zapati- 
llas. Carlos Reviejo, Susaeta) 
(**) 
La historia de la mujer que 
siempre quena estar mas delga- 
da (en 29 historias disparata- 
das. U. Walfel. Susaeta) (**) 

- Para leer y mirar: 
La camiseta de Maic R. Wds. 
SM I*) 
Toribio y el sombrero mágico, A. 
Fuschshuber. Juventud (**) 

- Para leer: 
La ciudad que tenia de todo. A. 
Gómez Cerdá. Anaya (**) 
Quisicosas, P. Mateos. SM (*) 

Navidad 
- Para contar: 

Ángel en la ciudad (en Rastro de 
Dios, M. del Amo. SM) (**) 

- Para leer y mirar: 
El tren de Navidad, 1. Gants- 
chev. SM (*) 
La oveja negm E. Heck-S. Juc- 
ker, SM (*) 
El mejor regalo, WilkeshuisRita 
Van Bilsen. SM (*) 

- Para leer: 
La flecha CIZLLL G. Rodari. L a  
Galera (**) 

Ecologia. Medio ambiente 
- Para contar: 
- La tienda (en El misterio de Bus- 

ter Keaton, M. Obiols, SM (**) 
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- Para leer y mirar: 
La ciudad de las cflores, E. Has- 
1er-S. Zavrel. SM (*) 
El último árbol. S. Zavrel, SM (O) 

- Para leer: 
Las fantásticas aueníums del 
Caballito Conlo. Cafíizo. Noguer 
(**) 
Viaje ai país de los árboles, Le 
Clezio, Altea (**) 

- Para pensar y reír: 
El libro del Ecohumor. S. Eales, 
S M  (**) 

Phmilia. Tetceta edad 
- Para contar: 

El abuelo en el carromato, G. 
Pausewang. Mguez (**) 

- Para leer y mirar: 
La estupenda mamá de Roberta. 
R. Wells. Altea (*) 
Mi madre es mra, Gilmore-B. 
Jones, Juventud (*) 
Mi abuelo es pirata, J. Loof, 
Susaeta (*) 

- Para leer: 
El viejo John P. Hartiing. Alfa- 
guara (**) 
Un monstruo en el armarlo, C. 
Vt~quez-Vigo, SM (**) 

LQ m*. No &o 
- Para contar. leer y mirar: 

Rosa cammelo, A. Turín. Lumen 
(**) 
Oliver Button es una nena, 
Tomie de Paola. Susaeta (**) 
¿Quien ayuda en casa?, R. 
Alcántara. Edelvives (**) 

- Para leer: 
Memorias de  una gallina. C. 
Mpez Narváez. Anaya (**) 
Rosalinda tiene ideas en la cabe- 
za, Nostiinger. Alfaguara (**) 

Constitución. 
Derechos del hombtc 
- Para contar: 

El guardián de la torre (en El 
hombrecito vestido de gris. F. 
Alonso. Alfaguara) (*O) 

Macaco y Antón, A. Gt5mez 
Cerdá, S M  (**) 

- Para leer y mirar: 
EL uniforme maldito, Sally 
Cedar-Rita van Bflsen, SM (**) 

- Para leer: 
Babicún. P. Barbadillo, SM (*O) 
Me importa un comino al rey 
Pepino. C. Nostiinger. Alfaguara 
(**) 

(*) A partir de 2" de Primaria. 
(**)A partir de 4" de Primaría. 

Pág. 18 



L I B R O  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Luto en la literatura 
infantil española 

a literatura infantil en los 
últimos tiempos, tan próspe- 
ra en España en cuanto a 
producción, no cesa de reci- 

bir golpes desafortunados en su 
parcela teórica. Primero fue el 
fallecimiento de Mercedes Gómez 
del M a m o .  más recientemente 
el de Carmen Bravo-Villasante y 
últimamente. entre febrero y 
marzo del ano en curso, el de 
Román Lbpez Tarnés y el de Artu- 
ro Medina. 
Esta enumeración de tan tristes 
pérdidas sigue el orden cronológi- 
co de los hechos. El recuerdo des- 
tacado a Román López Tamés y a 
Arturo Medina se justifica por la 
necesidad urgente de despedir y 
de honrar a quienes todavia serán 
noticia para muchos dc los intere- 
sados en la literatura infantil. 
Román López Tamés era muy 
conocido y valorado para quienes 
nos dedicamos al estudio y docen- 
cia universitaria de la literatura 
infantil. Su irrupción en este 
panorama, sorprendente para la 
mayoría, llegó con el regalo de su 
libro Introduccwn a la Literatura 
Infantil que en modo alguno podía 
proceder de la improvisación ni 
del oportunismo, sino de la larga 
y serena reflexión plasmada en la 
interpretación y decantación de 
datos para la sólida y determinan- 
te construcción de una teona de 
la Literatura Infantil. Solidez y 
aportación eficaz y duradera 
constituyen las notas más signifi- 
cativas de su pensamiento, no 
sólo del libro que comentamos. 
sino de sus  artículos, conferen- 
cias y orientación magistral 
impuesta a su  actividad. 
Confeso que. conocido el libro. 
sin referencia alguna sobre su 
autor. me sentí impelido a reca- 
bar información sobre su persa- 

nalidad y quehacer. No tardé en 
enterarme de que se trataba de 
un catedrático de la Escuela Uni- 
versitaria de la Universidad de 
Cantabria, cultisimo, doctor en 
Filología y en Derecho, que ante- 
riormente había trabajado en Uni- 
versidades de Colombia y Puerto 
Rico. Mi confidente me informó de 
su gran prestigio y de su influen- 
cia en la zona Norte de España, 
donde estaba creando escuela de 
Literatura Infantil, luego extendi- 
da su acción a todo el ámbito de 
lengua española, como se h a  
podido comprobar. 
Comentar la brillantez y precisión 
de su  trabajo sería más que 
redundar en algo que conocíamos 
sus amigos y otros muchos y que. 
por suerte, se puede comprobar 
en sus páginas. 
Artm Medina personaliza la otra 
gran pérdida. A Arturo Medina lo 
conocían no sólo multitud de 
maestros discípulos suyos, sino 
multitud de beneficiarios de su  
labor de antólogo y folclorista, en 
libros convertidos en retablos tra- 
tados con mimo de orfebre. A 
Arturo Medina lo recordamos tam- 
bién cuantos nos movemos en el 
campo de la Literatura Infantil por 
su espíritu lúcido y profético sobre 
la presencia de la Literatura Infan- 
til en las aulas universitarias. 
Intuyó su necesidad, propuso su 
aceptación, predicó con el ejemplo 
y consiguió que la Literatura 
Infantil ascendiera paulatinamen- 
te, pero con seguridad, en los 
C U ~ C U ~ O S  escolares y en la dedi- 
cación del profesorado. Su inicia- 
tiva en la introducción del estudio 
de la Literatura lnfantil en la 
Escuela Universitaria de Forma- 
ción del Profesorado fue decisiva. 
La conversación reposada con 
Arturo Medina, jubilado de la 

docencia oficial hacía años. pero 
activo en su empeño investigador 
y difusor, era siempre una lección 
de clarividencia, por sus mati7a- 
ciones y por su humildad. Me 
consta personalmente su rechazo 
a que alguien lo llamara maestro, 
sin duda alguna porque lo era de 
verdad. Paradójicamente, en carn- 
bio, él atribuía esta calificación a 
quien creía generosamente que la 
merecía. 
Su labor de antólogo y folclorista 
iba acompañada de su certero 
tino en la clasificación. No todo 10 
que pueda aparecer como litera- 
tura infantil en principio lo es en 
realidad. El estudioso serio y 
sereno, como Arturo Medina, con 
criterios depurados, al seleccio- 
nar y clasificar, cstá trazando las 
iíneas de la frontera de la Litera- 
tura Infantil. 
Descansen en paz los grandes 
amigos y excelentes profesores 
~ o m á n  y Arturo. Cuentan con el 
recuerdo entrañable y agradecido 
de quienes hubiéramos querido 
darles el abrazo de despedida y no 
pudimos. 
Juan Cavera es catedrático de Lengua y 

Literatura Españolas en la Universidad de 
Valenda 
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Novedades multimedia 
- l ias la publicación en los 
pasados números de Enero 
(n33) y Febrero (n'54) de sem 
dos dossieres dedicados a "El 
CD-ROM y los nuevos soportes 
ópticos de información", han 
seguido llegando a la redacción 
interesantes informaciones de 
diversas empresas, que por las 
razones lógicas del cierre de edi- 
ción no pudimos recoger. Por 
ello, presentamos aquí una 
selección de las mismas, que se 
ir ín completando posteriormem 
te en esta sección de 'Innova- 
ciones". 

ENCICLOPEDIA 
ELECTRÓNICA DE 
ANDALUCIA 
Proyecto realizado por el Centro 
de Tecnología de la Imagen de la 
Universidad de Málaga por encar- 
go del Pabelión de Andalucia de la 
EXP0'92. 
Se trata de un sistema de Mor- 
mación general sobre la Comuni- 
dad Autónoma Andaluza basado 
en la tecnología del videodisco 
interactivo, elaborado en su  
momento para la Exposición. y 
que actualmente es propiedad de 
la Consejería de Educación de la 
Junta de Andalucía, aunque la 
Universidad de Málaga conserva 
los derechos de autor del conteni- 
do. 

Características tCcnicas 
Contiene información audiovisual 
y textos. integrados en siete vide- 
odiscos (Laservisión-formato CAV) 
además del software que los ges- 
tiona. La presentacibn se realiza 
por medio de una pantalla tacto- 
sensible acústica. 
Contiene en total 350.000 panta- 
llas repartidas en secuencias 
videograficas, fotograiias, gráficos 
y textos informativos. 

Contenidos 
El contenido de la Enciclopedia 
electrónica de Andalucía se des- 
glosa en 6 bloques temáticos: 
- Panorámica general de Andalu- 

cia. Incluye imágenes e infor- 
mación general sobre los 767 
municipios andaluces (no de 
habitantes, infraestructura, 
referencias históricas. hospe- 
dajes ... 1 

- ~ e d i o  natural. Información 
sobre los parques. reservas 
naturales y otras zonas de espe- 
cial interés medioambiental. 

- La huella del hombre. Informa- 
ción actualizada sobre las acti- 
vidades humanas (sectores 
económicos, población. .. ) 

- Folklore y Jestas. Secuencias 
videograficas y fichas sobre 
flamenco, folklore y fiestas de 
la Comunidad. 

- Cultura. Información sobre 
música, teatro. literatura, artes 
plásticas, arquitectura, cine, 
fotografia y otras manifestacio- 
nes artísticas de Andalucía. 

- lhrisrno. Se recoge toda la 
infraestructura de hospedaje 
de la Comunidad. 

Para m& informacibn: 
Centro de Tecnologia de la Imagen 

Paseo de Martiricos, 3 
29009 MBlaga 

Tel. (95) 21 3 29 23 
Fax: (95) 21 3 29 22 

EXPLO- 
RAPEDIA 
("Micro- 
soft 
Home") 
La linea 
" M i c r o s o f t  
Home" de pro- 
gramas mul- 
timedia en 
soporte CD- 
ROM dirigidos 
al gran públi- 
co. acaba de 
anunciar el 
lanzamiento 

al mercado de la serie de enciclo- 
pedias infantiles Explorapedia. 
Este producto. dirigido a niños a 
partir de 6 años y actualmente 
8610 disponible en inglts. ofrece 
un recorrido de la mano de la 
rana espacial "Tad", por todas las 
materias propias de una'enciclo- 
pedia impresa, ilustradas con 
fotograiias, dibujos, videos, ani- 
maciones y sonido. El programa 
presenta características similares 
a la enciclopedia Encarta. pero 
orientada al público infantil. 
- Requerimientos técnicos: siste- 
ma Multimedia PC. 
Microsoft Home también ha  
anunciado su nueva politica de 
adaptación al castellano de sus 
programas en CD-ROM. El primer 
títuio que sacarán al mercado es 
Animales peligrosos. editado en 
colaboración con WWF España. 

Para más informacibn: 
Microsoft 

Sewicio de atención al cliente 
Tel. (91) 803 99 60 

TAURUS 3 
Programa de Gestión Electrónica 
de Archivos Multimedia bajo 
entorno Windows. Dispone de las 
funciones de captura de informa- 
ción desde cualquier soporte 
(papel, ficheros informaticos, 
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microfilms. fotografias, vídeo, 
sonido.. . ), su almacenamiento. 
búsqueda y consulta. actualiza- 
don, transmisión y enlace entre si. 

Para m8s información: 
Chemdata Ibérica 

Alcalá. 1 01 . 2* 
28009 Madrid 

Tel. (91) 435 22 02 
Fax: (91) 431 45 56 

SISTEMAS INTERACTI- 
VOS MABB 
La empresa barcelonesa MABB 
Sistemas Interactivos S.A., funda- 
da en 1987. es una compañía 
especializada en las tecnologías 
de la información y multimedia. 
Sus principales realizaciones se 
orientan al desarrollo de termina- 
les interactivos. ediciones interac- 
tivas. comunicación multimedia y 
formación a distancia. 
De su amplio 'cumculum", pode- 
mos entresacar las siguientes 
aplicaciones mas relacionadas 
con el ámbito cultural: 
- BARCELONA INTER ACTIVA. 

Aplicación desarrollada para 
el centro de formación 'Bar- 
celona Activa" (dependiente 
del Ayuntamiento de la ciu- 
dad). Consta de 10 termina- 
les situados en diferentes 
barrios en los que las perso- 
nas interesadas pueden con- 
sultar a qué tipo de cursos 
pueden optar en función de 
su  edad, experiencia, estu- 
dios, subsidio de desempleo, 
etcétera. Los Puntos de Infor- 
mación están conectados a la 
oficina central -lo que permite 
una actualización diaria- y 
las consultas se realizan a 
través de una pantalla táctil, 
siendo posible también impri- 
mir lo consultado o bien el 
resguardo de pre-inscripción 
en un curso determinado. 

- MOMPOU. Sistema multimedia 
con música digital. Ha sido 
desarrollado con motivo de la 
exposición dedicada al cente- 
naho del músico catalán Fre- 
deric Mompou en el Palau de 
la Música (está previsto que 
sea itinerante). El sistema 
multimedia ofrece una selec- 
ción sonora de las obras del 
músico que se puede combi- 
nar con información fotográñ- 

- V ~ D E O  INTE- 
R A C T I V O :  
Ayuntamiento 
de Barcelona -. a.1 C.lru I (Barcelona Vlq. 

c... w. So. <,d. : 
Museo Nacional 

m l. s~~~ de Ciencias 
N a t u r a l e s  
(Clima), Cruz 
Roja (Ayúdanos 
a ay d a r ) .  
Olimpiada cul- 
tural (Planeta 
Sport, Mitos 
d e p o r t i v o s ) ,  
Patronato de 

ca de su vida. Técnicamente Turismo de 

se trata de un sistema *MPC- Barcelona (Vkita guiada). 

DA" (Multimedia Pc Digital Sony (Demosony), así como 

Audio), con pantalla táctil presentaciones para numero- 

para el diálogo interactivo del sas empresas e instituciones. 

usuario. - CD-1: programa Spain 92. 

- MUSEO A LA CARTA. Produc- - FORMACI~N ASISTIDA: Cen- 

ción de MABB para el Patro- tro Divulgador de la Informa- 

nato Gestor de Museos de tica (ZOdiac), Junta de Anda- 

Barcelona. Se trata de un lucía (Ayuda a la auto-ocupa- 

sistema de desarrollo de apli- ción), Inem Barcelona (Cómo 

caciones multimedia de aten- buscar trabajo, Ayuda a la 

ción al visitante, cuya fmali- creación de empresas), etcéte- 

dad es que el perSonal del 
museo cuente con los medios 
necesarios para crear una 
aplicación a medida, con la 
posibilidad de añadir periódi- 
camente imágenes y datos 
adicionales (editor Autor- 
Mabb). Permite integrar foto- 
grafias a 16 millones de colo- 
res, generación de menús, 
generación automática de flu- 
jos de navegación, cone- 
xión a una base de datos. 
diseño de documentos y 
edición. utilización de pan- 
talla táctil. captación de 
imágenes de vídeo digital, 
etcétera. 

Otras aplicaciones 
Además de nurncrosas aplica- 
ciones en video interactivo 
para Puntos de Información 
Comercial y autoservicios 
transaccionales (bancos, gran- 
des empresas.. . ), han partici- 
pado también en proyectos de: 
- ARCHIVO Y BANCOS DE 

IMÁGENES MULTIMEDIA: 
Gobierno Vasco (Argazki- 
vídeo). Museo de Arte 
Moderno de Barcelona, 
Parque de Collserola, Ena- 
gás.. . 

ra . 
- SISTEMAS INTERACTIVOS 

ESPECTACULARES (Videowail 
interactivo 4x4). 

MABB Sistemas lnteractivos 
González Tablas, 3 

08034 Barcelona 
Tel. (93) 280 61 33 
Fax: (93) 205 01 1 1 
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Bibliotecas escolares en 

-El Programa de desarrollo de 
las Bibliotecas escolares en 
Salamanca que comenzó su 
andadura durante el curso 
1993.1994, tras el impás del 
primer trimestre del curso 1994. 
1995, retoma ahora su 
programa de formación, 
continuación del iniciado 
durante el curso anterior. 
Actualmente son 17 los 
participantes, que forman parte 
de los 12 centros educativos (8 
colegios públicos y 4 centros de 
enseñanzas medias) cuyos 
proyectos fueron seleccionados 
en el Programa de Bibliotecas 
Escolares. Todos los centros se 
ubican en la ciudad de 
Salamanca, salvo dos de Ciudad 
Rodrigo y uno de Bejar. 

os dos primeros periodos de forma- 
ción estuvieron dedicados funda- 
mentalmente a transmitir a los res- 
ponsables de las distintas bibliote- 

cas escolares los conocimientos biblioteco- 
nómicos básicos para iniciar los procesos 
de tratamiento documental de cara a orga- 
nizar las colecciones de sus bibliotecas. 
Toca ahora abordar un nuevo aspecto 
relacionado con el funcionamiento óptimo 
de las bibliotecas-centros de documenta- 
ción: la dinamitaci6n. 

que tienda a optimizar el uso y el dishute 
de la Biblioteca escolar-Centro de docu- 
mentación. 

Aspectos d e  la 
dinamización 
1. Definir el papel de la Biblioteca escolar- 
Centro de documentación en el marco de 
la reforma educativa como un elemento 
potenciador de múltiples lecturas en dife- 
rentes soportes y generador de actividades 
de lectura de las que se beneficiarán todos 
los centros educativos. 
2. Reflexionar sobre el papel de formado- 
res de hábitos lectores que tiene la Biblio- 
teca escolar-Centro de documentación 
considerando imprescindible formar a los 
alumnos como usuarios de los seniidos 
que se les ofrece. 
3. Potenciar los múltiples soportes con los 
que debe contar una bibiioteca escolar- 
Centro de documentación entendiendo 
que todos ellos forman parte imprescindi- 
ble de un centro de estas caracteristicas: 
referencia, revistas. monograñas. .. 

i i e s  ejes 
La acción sobre las distintas bibiiotecas 
escolares incluidas en el proyecto se 
estructura en función de tres ejes: 
- Trabajos de organización y tratamiento 
de los fondos desarrollados de manera 
individual por cada uno de los responsa- 
bles de las bibliotecas escolares en su pro- 
pio centro, para lo que cuentan con un 

número desigual de 
horas de dedicación. 
Esta acción contará 

con una asesoria per- 
manente de la Fundación 
Germán Sánchez Ruipém 
v de la Biblioteca Munici- 

Proseguimos asi un proceso for- 
mativo ya comenzado y que ten- 
d r i  su continuidad a lo largo de pal de la que podrán hacer 
los próximos años, ya que la uso los distintos parüci- 
dinamización pasa necesaria- pantes en la medida que 
mente por un momento anterior su trabajo lo requiera. 
en el que la biblioteca debe estar Como complemento de 
organizada. el bibliotecario debe conocer estas tareas prosiguen las prácticas de los 
sus fondos y todo el claustro debe sentir alumnos de la Facultad de Traducción y 
que se trata de una responsabjiidad com- Documentación de la Universidad de Sala- 
partida. manca en aquellos centros cuyo responsa- 
Desde ese momento puede plantearse la ble cuente con un tiempo mínimo de dedi- 
dlnamización como un proceso natural cación a la biblioteca que garantice el ase- 

soramiento y la supeivislón del trabajo de 
dichos alumnos. 
- Desarrollo de cinco sesiones presenciales 
de 4 horas cada una como continuidad del 
programa de formación. en las que. de una 
forma reflexiva, teórica y práctica, se 
expondrán las múltiples posibilidades de 
dinamización que tiene una Biblioteca 
escolar-Centro de documentación. 
- Simultáneamente. los Centros irán desa- 
rrollando individualmente un proyecto de 
dinamización que se irá concretando en 
actividades prácticas con repercusión en 
la comunidad educativa donde este 
implantada la bibiioteca escolar. 
- -- 

CONTENIDOS 
Jueves, 9 de febrero 

Preseritacion de los cursos de Fomuición 
y Seminario de trabajo. 
Diseno y plari$cacwri de los proyectos 
prácticos de dinamización que cada cen- 
tro va a desarrollar. 

Jueves, 9 de m a n o  
El servicio de ReJc.rencia como núdeo 
dinamizador de la Biblioteca es&- 
Centro de dmmeritación 
Ma José Montes Montes 
Frojesora Titular de la Escuela de Biblio- 

da. 
Jueves, 23 de mano 

Uso y dlfusióri de la biblioteca e s d a r  en 
el centro educatiuo: J¿nmación de usua- 
rios. 
Anunciación Quintero Gallego 
Elena Ramirez Orellana 
Departamento de didáctica organiza- 
cibn y mC.todos de inwstigación educati- 
va. Facultad de Educación. Unioersidad 
de Salamanca. 

Jueves, 20 de abril 
La promoción de la lectura desde la 
Biblioteca escolarCeníro de documenta- 
ción. 

Jueves, 11 de mayo 
Actividades y programas de  promoción 
a la lechera como base de bnbglos rnui- 
tidisciplinares. 
Las sesiones 4' y 5' dsarrolladas por per- 
sonal de la Biblioteca Municipal y del Centro 
lnternaclonal del Libro IníanUl y Jwail l  de la Rui- 
dad611 GennAn Sanchez RuipCrrz. 
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111 CONGRESO NACIONAL SOBRE EL SlDA 

Fondos 
La biblioteca y el Sida 

- El III Congreso Nacional 
sobre el Sida (La Coruna, 7-10 
marzo) presentaba en su progr, 
ma cientifico un Taller de traba 
jo sobre "Fondos documentales. 
l a  biblioteca y el Sida". Algunas 
bibliotecas españolas, estima* 
do que la función social y edu- 
cativa de la biblioteca implica, 
en el momento actual, rina 
actuación decidida en tal ambk 
to, han emprendido una serie de 
lineas de trabajo para la difu- 
sión de Ir información y de 
medidas de prevencion en rela- 
ción con el VMíSida. El citado 
Congreso supuso, en tal sentido, 
una ratificación y apoyo a esas 
actuaciones. 

rganizado por Seisida 
(Sociedad Española Inter- 
disciplinaria de Sida) se 
celebró en el Palacio de 

Congresos de La Coruña (7-10 de 
marzo) el 111 Congreso Nacional 
sobre el Sida. El propio carácter 
interdisciplinario de la entidad 
organizadora propició que ade- 
más de los temas específicos de 
virologia. clínica, tratamiento o 
epidemiologia. se abarcaran otros 
relacionados con la educación 
para la salud, aspectos éticos y 
jurídicos o las ONG y el VIH/Sida. 
El Taller de trabajo "Fondos docu- 
mentales. La biblioteca y el Sida". 
moderado por Ana Calvo Ferrer, 
de la Biblioteca de la Consellería 
de Sanidad y Servicios Sociales de 
la Xunta de Galicia. se inició con 
la intervención de José Antonio 
Frías (Facultad de Traducción y 

Documentación de la Universidad sobre las personas afectadas y sí 
de Salamanca) con una exposi- ven la crisis del Sida de manera 
ción sobre "Las políticas de pre- diferente a otras necesidades de 
vención del Sida y el papel de las información: analizar el tipo de 
bibliotecas". Señaló cómo algunas programas y servicios más efecti- 
bibliotecas españolas habían vos y la interacción entre los pro- 
desarrollado experiencias estos gramas que se han puesto en 
dos últimos años a partir de la marcha y la comunidad a la que 
publicación de un número mono- se dirigen: las fuentes de financia- 

ción externas que pueden conse- 
guirse: cómo gestionar la contra- 
posición. siempre planteada, 
entre la censura y la libertad de 
expresión respecto a los conteni- 
dos de los materiales informati- 
vos; y finalmente. entre otras 
cuestiones planteadas, estudiar 
los modelos teóricos que existen 
para ayudar a los bibliotecarios a 
determinar cuál es la mejor forma 
de interactuar con otras organiza- 
ciones y personas. 
Isabel Blanco. coordinadora de 
las Bibliotecas Municipales de La 

grafico de EDUCACION Y BIBLIO- Coruña. expuso las experiencias 
TECA. Ello no significa, aiiadió, desarrolladas en Galicia. que en 
que exista una política decidida su origen fueron propulsadas por 
por parte de la Administración de Anabad-Galicia. consciente de la 
utilizar a las bibliotecas como función social de las bibliotecas 
canales de información sobre la públicas. Señaló el Encuentro 
transmisión del VIH/Sida. La celebrado en Santiago de Com- 
única excepción podría ser la postela (EDUCACIÓN Y BIBLIO- 
Administración gallega. A conti- TECA, no 53. pp. 10-12) que pro- 
nuación planteó toda una batería pició la difusión de diez mil guías 
de cuestiones que. en su opinión. de lectura y marcapáginas en 
van a determinar los modelos todas las bibliotecas públicas 
operativos que. por parte de las gallegas. Ya en un ámbito más 
bibliotecas, se van a poner en especifico señaió la experiencia 
marcha, basándose para ello en desarrollada en la Biblioteca 
las experiencias que se han desa- Municipal Infantil y Juvenil de La 
rrollado hasta el momento. En tal Coruna. Los llbros, armas contm 
sentido. consideró que hay que el Sida, dirigida a un público 
determinar la naturaleza y exten- entre 15 y 18 años. 
sión de la información sobre el La intervención de Carlos Gonzá- 
VIH/Sida en la biblioteca. dada la lez Guitián (Biblioteca del Hospi- 
existencia de otros organismos tal Juan Canalejo de La Coruña) 
que también se dedican a esta dio lugar a abrir el Taller de tra- 
función: estudiar las conductas y bajo a otros ámbitos documenta- 
actitudes de los bibliotecarios les. Tomando como punto de par- 
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tida la Base de Datos MEDLINE, 
la más utililada en el área de 
Ciencias de la Salud, expuso el 
desarrollo que ha tenido la docu- 
mentación científica sobre el 
VIH/Sida. basándose en la evolu- 
ción de los descriptores. en el 
número de artículos indizados y 
en la literatura médica española 
en MEDLINE. Como conclusiones 
señaló que, si hasta comienzos de 
la década de los 90 el crecimiento 
de la literatura sobre el ViH/Sida 
fue exponencial, a partir de 1993 
se observa en la literatura espa- 
ñola una importante inflexión 
(casi hasta disminuir en un 50%), 
fenómeno que se observa en la 
literatura internacional. Entre las 
posibles causas de esta disminu- 
ción planteó la saturación de la 
literatura sobre aspectos clínicos, 
el mayor interés hacia la investi- 
gación básica [estudios de labora- 
tono, genética, vacuna), la canali- 
iración de la información por cau- 
ces distintos a los habituales 
(INTERNET. literatura gris) y que 
los autores españoles envían sus 
artículos a revistas no indbadas 
en las Bases de Datos Nacionales 
o Internacionales. 
A continuación, dos organizacio- 
nes no gubernamentales que tra- 
bajan en el ámbito del Sida. desde 

la perspectiva de la documenta- 
ción, expusieron sus actividades y 
servicios. Araceli Aragoneses de la 
Asociación Salud y Sida (Desen- 
gaño, 18 -28004 Madrid- tel.: 532 
2 1 50) señaló los campos de esta 
Asociación, creada en 1989. para 
divulgar una información veraz. 
preventiva, formativa y solidaria. 
que sirva como infraestructura de 
apoyo para los profesionales. 
ONGs. comités ciudadanos y 
demás interesados. Cuentan con 
tres bases de datos de elaboración 
propia en la que se recogen más 
de 3.500 documentos sobre el 
VIH/Sida. unos 2.300 artículos 
de la prensa nacional publicados 
desde 1986 y las campañas gráíi- 
cas desarrolladas en más de cua- 
renta países (con más de 450 car- 
teles), lo que, en este sentido, les 
ha permitido elaborar una exposi- 
ción itinerante. Su fondo audiovi- 
sual consta de unos 120 vídeos y 
están suscritos a distintas fuen- 
tes de información en soporte CD- 
Rom. Otras líneas de trabajo de 
esta Asociación es la del asesora- 
miento y divulgación y la edición 
de publicaciones (en algunos 
casos en colaboración con otras 
instituciones). 
Magda Mirabet, de la Associació 
sida Studi, organización de carac- 

terísticas similares a la anterior, 
presentó uno de sus s e ~ c i o s  más 
novedosos: HIVNET Barcelona, 
red de comunicación electrónica 
sobre el VIH/Sida. 
Transcumdo el tiempo de las 
exposiciones, el Taller se abrió al 
coloquio y debate entre los asis- 
tentes sobre temas como los crite- 
rios de análisis de la información 
de la que disponen los centros de 
documentación señalados. el 
papel de la biblioteca ante la 
demanda de información sobre 
tratamientos alternativos no 
siempre vaiidados cientificamen- 
te, la contraposición que puede 
darse en ocasiones entre libertad 
de expresión y el derecho a la no 
discriminación de las personas 
afectadas, las garantías de anoni- 
mato en la consulta de la infor- 
mación. etcétera. 
No podemos dejar de resaltar, 
finalmente, la importancia de que 
una institución, en numerosas 
ocasiones tan aislada de su con- 
texto social, como es la biblioteca, 
haya estado presente en un Con- 
greso Nacional sobre el Sida, que 
comience a ser considerada, 
desde ámbitos externos, como un 
agente de informacion en la edu- 
cación para la salud. 

i RAY6N SALABERRLI 

RED DE COMUNICACION ELECTRÓNICA SOBRE EL VIHfSIDA 

HIVNET Barcelona 
La Asociación Sida Studi, en colaboración con la 
Diputación de Barcelona y Telefónica, ha establecido 
el único nodo existente actualmente en España de 
HiVNET, red internacional de ordenadores en donde 
se recibe, se intercambia y discute información sobre 
VIH y Sida. HIVNET Barcelona cstá conectado per- 
manentemente. a través de HIVNET en Amsterdam 
(coordinador de Europa). con Global Electronic Net- 
work on Aids de todo el mundo. 
Contiene tres grandes bloques de información: 
Agenda: abundante información sobre las últimas 
medicinas, pruebas, conferencias y otros aconteci- 
mientos. 
Mensajería: cualquier persona puede hacer preguntas 
y expresar opiniones desde aspectos tan generales 
como "¿quién sabe dónde hay buenos libros en Barce- 
lona sobre el Sida?" a más personales: "estoy tomando 
tal medicina y de repente me ha pasado tal cosa. ¿Hay 
alguien que tenga una experiencia similar?". HIVNET 

' 2  6 

permite enviar una ndta o'pregunta &hhi o h a c e h  
de manera privada a una persona determinada o 8 
una organización concreta, conectadas a HIVNET. ' 
Biblioteca de las mvistas especializadas que hace 
que, frecuentemente, las rcvistas estén disponibles 
en la red antes de que hayan sido pucsias a la venta. 
El equipamiento necesario para comunicarse consis- 
te en un ordenador. un modem y un programa de 
comunicaciones. El acceso a H N N o T  es gratuito. 
sólo hay que pagar el coste de la narnada telefónica. 
Números internacionales de modem de HIVNET: Bar- 
celona (34-3-3 103764). Amsterdam (3 1-20- 
6 166424). París (33- 1-425445 19). Londres (44-8 1 - 
69561 13). Berlín (49-30-4542605) y Roma (39-6- 
86801371). Para m8s Información: 

Sida Studi 
Sant Pere m6s Alt. 17 baixos 

08003 Barcelona 
Tel.: (93) 268 14 84 - Fax: (93) 268 23 18 
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B I B L I O T E C  

REPERiORIO DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 
EUROPEOS - - SOBRE - - - MUNDO - - ÁRABE - E - ISLAM. - 1995 - 
Murcia: Centro d e  Estudios Arabes y Arqueolrjgicos Ibn Arabi; Ayuntamiento, 1995.- 64  p. 
l .  Centros d e  documentaci6n. 2. Bibliotecas especiales. 026:9 16.1 

Publicación que se enmarca en todo Murcia por iniciativa del Ayuntamiento de la ciudad y el Centro 
un conjunto de exposiciones. confe- de Estudios Arabes Ibn Arabi. Recoge información de 103 cen- 
rencias y congresos (como las 1 Joma- tros (25 de ellos españoles), con datos como Dirección y teléfono, 
dns de Bibliotecas y Centros de Docu- responsables, historia, actividad, fondos, cobertura @ográka, 
meniación de Mundo Arabe e Islam) cronológica y temática). servicios. préstamo. acceso, horario. 
que se han venido desarrollando en equipamiento, publicaciones. 

SEMINARIO SOBRE REDES DE COMUNICACION IMTERBIBLIOTECARIAS: Toldo, 7 y 8 de 
juniode 1994 
Madrid: Fundebi /PI. del Rey, 1 .  280041, 1994.- 129 p. 

Actas del Seminario organizado por Fundebi, Ministerio de (Juan Miguel Márquez). Se recoge también una relación de 
Cultura y la Junta de Castiiia-La Mancha el pasado mes de asistentes y las conclusiones del Seminario, entre las que 
junio. Las cinco ponencias presentadas trataron el tema de la cabe señalar el llamamiento a la colaboración y coordinación 
comunicación interbibliotecaria en los aspectos relativos a entre las diferentes administraciones públicas españolas y la 
redes públicas (Ramón Nogales), normas vigentes (Xavier necesidad de la formación y sensibilización de los profesiona- 
Agenjo). interconexión de sistemas abiertos (Juan Arana), Pro- les mediante programas y planes continuados y el intercam- 
yecto Socker-Dinamarca (E& Bertelsen) y acceso a lntemet bio de experiencias. 

DOCUWENTAC~ÓN~NORMAS FUNDAMENTALES. RECOPILACIÓN DE NORMAS UNE - - - -  - - - - - - - - - 
Madrid.  en; IFerndndez d e  la Hoz, 52 280 101, 1994.- 269 p. 
1 . Bibliotecas-Normas. 2. Documentaci6n-Normas. ---- O2_1083.74) 

Incluye los textos completos de 32 normas UNE referentes a editadas por Aenor una a una. Con esta recopilación, se consi- 
vocabularios, bibliotecas, publicaciones, bibliografias, etcétera. gue no sólo poder consultarlas de una forma más rápida, sino 
Hasta ahora, el acceso a estas normas chocaba con la dificultad también un interesante abaratamiento de precio en comparación 
de que se publicaran de forma individual. primero durante el con la adquisición de cada norma de forma unitaria (el precio de 
periodo de preceptiva información pública (paso de las fase de este volumen es de 4.990 ptas.). 
Proyecto de Norma a Norma Española) siendo posteriormente J d i h  Colina 

MANUAL PRÁCIICO DE UTALOGACI~N DESCRIPTIVA PARA LIBROS Y FOLLETOS - - - - - - ~ - ~ ~ - ~ ~ ~ - - - ~  
La Habana: Proinfo [Apartado 2 0  1 9. La Habana 10200 Cuba. Tel. 0537-635500. Fax: 0537-338237) 
1 .  Catalogacibn b ib l iosf ica .  -- - -- 025.3 -- 

Proinfo, Centro de Estudios y Desarroiio hfesional en Ciencias de años- es este Manual práctico de catalogación que recoge de forma 
la Información, es un organismo cubano dependiente del Instituto clara y didáctica la aplicación de las reglas y normas de catalogación 
de Documentación e Información Cientifca y Tecnológica (IDICI). de libros y folletos, en especial de ciencia y tecnología. Incluye 
Una de sus últimas publicaciones -además de la revista cuatnmes- numerosos ejemplos con copia del original descrito, y está dirigido 
tral Ciencias de la lnfommción, que vienen editando desde hace 25 tanto a bibli~t&os noveles como 

- - 

, - -.. - - ENCABEZAMIENTOS D I  MATERIA PARA LIBROS INFANTILES Y 

i , W M , b 9 e > H W q w % r  JUVENILES - -- --- - - 
: Alberto Villalón.- Madrid: Fundacidn Germdn Sdnchez Ruip&ez, Pirdmide, 1994.- 

g &mt&am 1 2 16 p - (Biblioteca del libro; 6 1 ) i y ~ ~ t : "  ' l .  Encabezamientos de materia-listas. l. Villalón, Alberto. 1 __ __ __ __ - - - - - 025.43 

La experiencia del Centro Internacio- 
nal del Libro Infantil y Juvenil de la 

) Fundación G. Sánchez Ruipérez 
[Salamanca) y varios años de trabajo 
de un equipo de cuatro especiaiistas 
coordinado por Alberto Villalón, ha 
dado como resultado esta lista de 

encabezamientos destinada expresamente a la clasificación de 
Ubros infantiles y juveniles. Con ella. los responsables de bibliotecas 
escolares, secciones infantiles de bibiiotecas públicas o centros de 

documentación especializados, disponen de un nuevo instrumento 
de trabajo más adecuado a su labor que las listas de encabezamien- 
tos generales. Y lo que es más importante. los usuarios de estos cen- 
tros -niños y jóvenes- podrán encontrar en los ficheros de materias o 
en los carteles de las estantenas unos términos m& adecuados a su 
propio lenguaje ('Extraterrestres" en vez de 'Exobiología", por ejem- 
plo). En total se recogen 2.000 términos. una introducción a la obra 
(8 páginas), instrucciones sobre el uso (2 paginas), sugerencias 
sobre la asignación de materias (3 páginas) y 100 ejemplos de la uti- 
lización de la lista con libros infantiles actuales. 
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B I B L I O T E C O  N O M  D O C  U M E N  

DISCURSOS - - SOBRELA LECTlJRAJ880-1980) - -- 

~ m e - ~ a r i é ~ h a r t i e r ,  Jean Hebrard - Barcelona. Gedisa, 1994.- 583 p.- (LEA; 1 )  
1 .  Lectura. 2. Alfabetizac16n. l. Chartier, A.-M. II. Hebrard, J. ------ 028 

Esta obra. en la que tomó parte masas, producción industrial del impreso. uso de la lectura 
en su primera fase un amplio como disciplina escolar. desarrollo de actividades de ocio que 
equipo interdisciplinar, tiene compiten con la lectura. expansión de las redes de informa- 
como objetivo hallar el origen del ción) han ido acompañados de innumerables discursos sobre 
discurso contemporáneo de la la lectura y los autores se centran en el de Lres instituciones 
lectura (no tan lejano como supo- fundamentales: la iglesia católica, la biblioteca pública y la 
nian los autores sino más bien escuela. 
de hace sólo 25 años, al menos Este libro, que ha tenido un gran eco en Francia, inicia una 
en lo que respecta a la valoriza- estupenda colección que pretende dar una visión multidispli- 
ción incondicional de la lectura). naria sobre numerosos aspectos relacionados con el lenguaje, - .  

Los grandes cambios culturales del siglo (alfabetización de la escritura y la alfabetización. Estamos de enhorabuena. 

CATALOGO DE LOS IMPRESOS DEL SIGLO XVI DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTAbO 
EN TOLED-0 
G a  Méndez Aparicio.- Madrid: Centro de Coordinaci6n Bibliotecaria, 1993.- 356 p. 
Vol. 1: A 
Bibliografia. Indices 
1 .  Libros raros. S.XVI-CatAlogos. 2. Biblioteca Publica del Estado. Toledo-Catálogos. l. MPndez Aparicio, J. 

-- --- -- O 1 7.1464.2T.j BPE 

En 1976 se publico el Catálogo de incunabies de la Biblioteca PúbU- pobremente dotada de personal técnico de toda España". 
ca de Toledo. reali~ado por Julia Méndez Aparicio que ahora publi- En la introducción se señalan los motivos por los que esta bibliote- 
ca este catálogo de los impresos del siglo XVI. La causa de esta tar- ca posee semejante riqueza de colecciones y una amplia explicación 
danza está en la falta de personal técnico de la BPE de Toledo: 'Con de los dos grandes núcleos de los que consta su fondo antiguo: la 
el fondo más numeroso de las bibliotecas provinciales, a excepción biblioteca armbispal y el procedente de conventos suprimidos por la 
de Madrid (...). es, en cifras tanto absolutas como relativas. la mis desamortización. 

111 ENCONTRO DO LlVRO E DA LEITURA PUBLICA DO DISTRITO DE 
SETUBAL: NOVAS BIBLIOTECAS, NOVOS SEJVlCO>,_Actas. 
~etúba; Associa~ao de Munic;pios do Distrito (Av. Dr. Manuel de Arriaga, 6 2 9 0 0  

- 0 2 7  (469L  5etúbal1, 1 994.- 1 7 2  p. 1 . Bibliotecas públicas-Portuqal. 

Las bibliotecas publicas en Portu- brado en diciembre de 1992. estructuradas en cinco secciones: la 
qal están en plena mutacion. Este gestión y planificación de los sectores audiovisuales (con una comu- 
t ambio ha sido propiciado por el nicación de la experiencia francesa por F. Moreaul: los audiovisua- 
Instituto portugués del libro y la les en las bibliotecas de lectura pública (audiovisuales en las biblio- 
lectura a partir de 1987 y, en espe- tecas de Barreiro y la red de bibliotecas de Lisboa); la informatiza- 
vial. por los propios profesionales ción en la red de lectura pública: experiencias de animación: y 
bibliotecarios. La obra que ahora bibliotecas públicas y cooperación (en este último apartado: Biblio- 
presentamos recoge las actas del teca pública y centros educativos por R. Salabema y Bibliomedia: 
111 Encontro do livro e da leitura una f o m  de cooperación en la lecha pública un camino de desa- 
pública do distrilo de S e W  cele- rrdlo de la red por Isabel de Sousal. 

-~ - -- -- 

SCIENCE EN BIBLIOTHEOUE - .P. -- -~ 
~ o u s ~ d i r e c t 6 n  de ~ G c i s  Agostini.- Paris: Cercle de la Librairie, 1994.- 397 p.-(Bibliotheques) 

02 1 :OOL 1 . Bibliotecas-Servicios. 2.  Ciencia-V9rizaci6n. l. Aqostini, F. jdir.) - - -  
¿Cual es el papel que la biblioteca pública puede desempeiiar en general. tan separados: biblioteca pública y divulgación cientaca. 
el ámbito de la divulgación científica y técnica? ¿Cómo puede res- Para ello se sirven de cuatro grandes apartados: los contextos de 
ponder a la variedad de peticiones que en este sentido pueden rea- la acción cultural científica, el conocimiento científico y sus 
iizarse y cómo orientarse en la diversidad de la producción edito- modos de difusión (la ciencia en los libros, la historia de la cien- 
rial? Estas son algunas de las preguntas fundamentales a las que cia...). la producción (panorama de la edición cienlirica y del 
intenta dar respuesta esta importante obra dirigida por nuestro audiovisual. INTERNET como recurso para la divulgación) y las 
colega Francis Agostini que colaboró con EDUCACIÓN Y BIBLIO- bibliotecas en el ámbito de la divulgación. En este conjunto de 
TECA en los números 47 y 48 dedicados a la divulgación cientifi- arüculos se exponen numerosas experiencias llevadas por las 
ca. bibliotecas públicas francesas, y las bibliotecas escolares podrán 
23 especialistas (bibliotecarios. profesores universitarios ...) en 26 extraer también numerosas informaciones. Un aplauso por la edi- 
articulas hacen una aproximación entre dos conceptos, por lo ción de este libro tan necesario. 
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LA HONRADA MEDIANCA: Gdnesis~ formación~d~l magiste~o~sp8ñol - -- 

Paul i  Dávi la  6a l se ra . -   arcel lona^:^^^^, 1994.- 24 1 p.- (LCT; 93) m Bibliografia. 
I . Profesores-Formación profesional. l. Ddvila Balsera, Paull. 371.1 

La mayona de los trabajos realizados para el estudio del magiste- ciones, que actúan como filtro de acceso al cuerpo de funcionarios. 
rio, se han centrado en la evolución de las escuelas normales. Estas instancias dan lugar a una red en la que el magisterio se 
aspecto que por si sólo no posibilita ni el entendimiento de un encuentra atrapado. Importante investigación. que dirige sus 
cuerpo de funcionarios del estado ni la aproximación a la realidad esfuerzos a que el lector extraiga consecuencias que mejoren la 
de un gmpo social. El autor de este libro. profesor de Historia de calidad docente del profesorado. objetivo que Pauli Davila consi- 
la Educación de la Universidad del País Vasco. y autor de nume- gue realizando un acercamiento al origen y la formación del magis- 
rosos estudios en tomo a este tema. pretende con esta investiga- terio espanol a través de las premisas antes mencionadas. Con 
ción analizar los ejes por los cuales el magisterio se constituye esta obra. estructurada en cuatro capitulas (Surgimiento de las 
como un cuerpo de funcionarios del estado, senalando tanto los escuelas normales. La inspección y las oposiciones. El magisterio 
aspectos negativos como las virtudes del magisterio. Estas lineas como profesión. El cuerpo del magisterio y el estado. Conclusio- 
fundanientales que peniiiten abordar el estudio son: las escuelas nes) y acompañada de una amplia bibliografia, el autor apuesta 
normales. cuya creación es el unico medio de acceso al magisterio. por una formación centraiizada, expansiva y uniforme. 
La inspección. mediadora entre el estado y la escuela. Las oposi- 

CÓMO CONSTRUIR EL PROYE- CURRICULAR o CENTRO 
Joan Mestres..  ~arcelona.~icens Vives, 1994.- 167 p. Bibliografía. 
1 Enseñanza-Prozmas. l .  Mestres, Joan. 371.214 

Libm dirigido a los equipos docentes de los centros de cualquier las Comunidades Autónomas con competencias educativas. En la 
nivel no universitario. Tiene tres partes. La primera de carricter tercera parte se presentan. de forma detallada y concreta, los 
general sobre el nuevo niarco cumcular en la que se presentan pasos que un centro educativo puede seguir para constmir un 
los principales conceptos del nuevo marco teórico, la segunda proyecto cumcular de centros en función de diferentes variables 
presenta una panorámica del nuevo sistema educativo estableci- como el contexto sociocultural, la trayectoria y su potencial. El 
do por la LOCSE con referencias a las normativas cumculares iibro aporta tambien sugerencias utiles sobre la re~lsión perma- 
de Infantil. Primaria. Secundaria Obligatoria. Bachillerato y nente y mejora del PCC y sobre los servicios de apoyo externos 
módulos de Formación Profesional, publicados por el Ministerio y al propio centro. 

GLOBALIZACI~N E INTERDlSClPLlNARlRDAD: 01 currlculum 
integrado 
J u r j o  Torres.- Madrid Morata, 1994.- 274 p. (Pedagogla. Manuales) 
Bibliografia 
1 Enseñanza-Programas l. Torres, JuQo. -- - - -- 371.4 4- 

Todo proyecto curricular 
puede organizarse de fomias 
muy diversas. pero lo cierto 
es que. en la practica, la uni- 
formidad suele ser la nota 
dominante en los proyectos 
explícitos e iniplicitos de los 
centros educativos. La globa- 
lbación o el cumculum inte- 

tante herramienta de organización didactica de los aprendizajes 
El prolífico Jurjo Torres analiza en este estudio el trasfondo idea 
lógico, filosófico y económico que subyace en los discursos educa 
tivos basados en asignaturas o disciplinas, y las alternativas qul 
desde el modelo globalizado se pueden oponer a dichos discursos 
Se dirige a docentes interesados e interesadas en trabajar el cunl 
culum integrado como una alternativa y no como un slogan dl 
moda entre la palabrería pedagógica actual. Para ello ofrecl 
numerosas sugerencias que facilitan el trabajo de carácter inte 

grado. una antigua seña de grado y la elaboración de unidades didácticas en todos los nivele 
identidad de la pedagogía progresista, se rebela como una irnpor- del sistema educativo. 

LOS PROCEDIMIENTOS: 4yendizaJe. enseñanza y evaluacidn 
~ n r i c  Valls.- Barcelona ICE-Horsori, 1993 - 206 p [Cuadernos de Educaci6n. 1 1 ) m Bibliografía 
1 . Enseñanza-Proqramas. l .  Valls, Enric. 371.214 

Desde que los nuevos planteamientos cuniculares elevaran los pro- redescubrirse como elemento esencial de la enseñanza y el aprendi- 
cedimientos a la categona de contenidos escolares, junto con los zaje. En la primera parte aborda la definición. el punto de partida y 
conceptos y las actitudes. son muchas y muy frecuentes las dudas la clasificación de los procedimientos. acentuando la diferenciación 
que asaltan a los docente sobre su definición. caracterización y, entre éstos y las actividades. En la segunda, los contenidos procedi- 
sobre todo. su programación y puesta en práctica. Enric Valls dedi- mentales se tratan en relación al resto de componentes cuniculares 
ca este estudio a los procedimientos o contenidos procedimentaies atendiendo. entre otras cuestiones, a los criterios de selección, la 
que, al parecer explicitos en el cunlculum. pueden rescatarse o secuenciación y la evaluación. 
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-MAS TRANSVERSALES Y - 4 ~  C K R I C - E  -- 
~ernando G.-~ucini.- ~ a d F d  Alauda, 1994  - 1 62 p (Hdcer Reforma) 
1. Enseñanza-Programas. l. Lucini, Fernando G. 3 7  1.214 - - - - - - 
Esta nueva publicación de Fernando C o d e z  Lucini constitu- pectiva ética. El Ubro tiene un notable carácter práctico con- 
ye la continuación de Temas transversales y educación en cretado cn propucstas dc integración de las lineas en los obje- 
valores" publicado en la misma colección. En ella el autor tivos generales y en los bloques de contenido de todas las eta- 
trata el tema de la transversalidad centrándolo en las concre- pas educativas. Incluye dos interesantes anexos con los objeti- 
ciones más directas respecto a las diferentes áreas del cumcu- vos educativos de los Temas Transversales. y las conclusiones 
lum escolar. Su planteamiento del concepto de transversalidad del Primer Congreso sobre Educación en Valores. Transversali- 
tiene una importante dimensión globalizadora que debe dad y Reforma Educativa. celebrado en Madrid en mayo de 
impregnar el curriculum, redimensionándolo desde una pers- 1994. 

D E  LA COMUN&ACJÓN AL_CURR~CUJ 
~ o u T a s  Barnes.- Edicion revisada - ~c idr id  Visor, 1 9 9 4  - 205 p.- (Aprendizaje, 99) 
1. C~unicac ibn.  2.Ense&nza-Proqramas 1 Barnes, Douglas - - - - - - - 371 - 214 
Este trabajo tiene como objetivo fomentar un cambio significativo se van desarrollando diversos aspectos de un enfoque cumcular 
en el proceso de enseñawa aprendizaje. Considerando que la basado en lo que Barnes llama 'lenguaje total": el lenguaje del 
comprensión del alumno y su participación activa en el aprendi- niño se desarrolla como un todo, por lo que la enseñanza debe 
zaje es la razhn de ser de la enseñanza. y de cómo influye el centrarse en métodos que lo potencien. Partiendo de un análisis 
comportamiento comunicativo de los enseñanles en ese aprendi- de la comunicación, pretende ser una nueva contribución a la 
zaie. una teona cunicular adecuada debe utilizar un modelo teoría cumcular. además de presentar un material suficiente 
inieractivo de la enseñanza y el aprendizaje. A lo largo del libro para estimular discusiones en ei aula. 

EDUCAR MENTES CURIOSAS: E1 reto de Ir ciencia en la escuela - - - - - - - 
Cuy Claxton - ~adrid-visor, 7994 -185 p.(~prendizalc ¡O 1 ) . . .  

1. Ciencia-~idáctica. l. Claxton, Guy 
- 

- - - - . - -. 37 1.3 
--- - - 

"Este libro nació de la creciente comprensión de que la ense- 
ñanza de la ciencia no es un problema: es un auténtico 
desastre". Cuy Claxton. del Departamento para la Educación 
Cienlifica y Matemática de la Universidad de Londres, explica 
así el origen de este completo repaso de las investigdciones 
actuales sobre la enseñanza de las ciencias. La obra huye 
explícitamente del carácter práctico de un recetario. Pasa por 
la visión que de la enseñanza de las ciencias tienen sus parti- 

cipantes. profesores y alumnos, por la revisión del estado 
actual de la cuestión. por un cuestionamiento del papel de la 
ciencia en la sociedad y, para terminar, por la formulación de 
una posible gama de objetivos que concreten las propuestas 
demasiado abiertas del libro. Se dirige a los científicos, padres 
y, especialmente, a los enseñantes. Y es que 'un gramo de 
innovación desde la base vale más que una tonelada de c m -  
bios impuestos burocráticamente". 

FANTAS~A E IMAGINACIÓN: tupoder en~eñanza - - - - -  
~ ¡ e &  Egan.- Madrid: MEC: Morata, 1994.- 167 p.- (Pedagogía. Educacidn Infantil y Primaria) m Bibliografla. 
1.  DidCictica. l. Eqan, Kieran. - -  37 1.3 - -- 
A lo largo de este libro hay una afirmación (y un tema) que grarnas de investigación centrados en el desarrollo de capacida- 
se repite una y otra VYL: la imaginación de los niños es la des de pensamiento lógico. Lo abstracto de la imaginación y la 
herramienta de aprendizaje mis potente y enérgica. Las impli- fantasía se concretan en la utilización del cuento -fórmula 
cacioncs de este aserto son muchas y afectan a todos los narrativa con sus reglas propias- como instrumento de apren- 
campos de la didáctica y de la planiíicación educativa. S i  dizaje en casi todas las áreas de aprendizaje: ciencias sociales, 
pretender la elaboración de un enfoque alternativo sistemático, lengua. literatura, ciencias naturales ... en las etapas infantil y 
las propuestas de este libro cuestionan sugestivamente los pro- primaria. 

PROYECTOS CURRICULARES: Educación Infantil - - - - - - - - 
~adr id :  MEC, 1994.- 37 1 p. : ¡l.- (Materiales curriculares) 
1 .  Enseñan2a_ereescolar. 2. Enseñanzaoogramas. - -  --- 3 7 2 . 3  ---- ------ 
Esta publicación del Ministerio de Educación y Ciencia preten- se incluyen tres proyectos curriculares. aunque sólo uno com- 
de ilustrar mediante ejemplos concretos cónio algunos centros prende la etapa completa. Los otros dos se refieren a centros 
han interpretado el cumculo de Educación Infantil y cómo lo de educación inlantil con el segundo ciclo (de tres a seis 
han integrado en su práctica educativa. Con ello se intenta a~iosl. La segunda parte propone ejemplos específicos de los 
proporcionar al profesorado elementos que e ~ q u e x a n  el deba- cuatro aspectos cumculares básicos: adecuación de objetivos, 
te y la reflexión pedagógica de cara a la elaboración de pro- secuencia de contenidos, decisiones metodológicas y acuerdos 
yectos curriculares en sus propios centros. En la prlmera parte para la evaluación. 
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COLECCIÓN "EN CLAVE DE REFORMA" [Libro - + Vídoo] - 

Madrid: -- -- SM: Ministerio de Educacidn y Ciencia 

Nueva colección orientada a la sobre los temas teóricos más relevantes y entrevistas con pro- 
formación del profesorado en fesores y alumnos. En el libro (cuadernos de unas 60 páginas) 
Educación Primaria, tanto en el se ofrecen pistas para la reflexión, documentación complemen- 
propio centro como en cursos de tarla. actividades y guiones para la discusión en equipo. Los 
actualización o reciclaje. Cada tres primeros titulos publicados son: Los recursos didácticos, La 
titulo consta de un video y un evaluación y Los contenidos del cunícuio. Están en preparación 
libro. El video presenta experien- once más. sobre temas como atención a la diversidad, familia 
cias de la actividad docente, y escuela, los primeros dias de clase. el equipo directivo. etcé- 
información gráfica por ordenador tera. 

LA  TUTOR^ EN SECUNDARE OBLIGAFRIA-YFCHILLERATO - pp 

Miguel Angel Ortega Campos.- Madrid: Popular: FUHEM, 1994.- 19 1 p.- /Experiencias pedagdgicas; 14) i 
Bibliografía. 
1. Ensefianza secundaria. l. Orteqa Campos, Miquel Anqel. 373.5 

Dentro de su colección de libros y cuadernos 'Experiencias 
pedagógicas", coeditados por la Fundación Hogar del Empleado y 
Editorial Popular. aparece este volumen con el objeto de aportar 
una fundamentación teórica y práctica a la tarea tutorial. La 
primera parte. de la teona a la práctica. repasa los conceptos 
claves vinculados a la tutona: orientación, adolescencia. aprendi- 
zaje y entorno escolar. y lo hace a través del andisiis de los tex- 
tos legales (LODE, LOGSE) y de bibllografia especifica. 'De la 

práctica a la teoría", segunda parte. dedica un breve apartado al 
estudio histórico de la función tutorial en España y otro a la 
exposición de un estudio experimental sobre orientación y tuto- 
na desarrollado entre los d o s  1981 y 1991. Completa el volu- 
men un tercer capitulo dedicado a una propuesta de funciona- 
miento, de carácter muy práctico, que incluye especificaciones 
para cada uno de los cursos, desde primero de ESO - Séptimo 
de EGB a 2' de Bachillerato - a COU. 

EL AIEDREZ: Un juego didactico para primaria 
Francisco Paredes Antolin ler al. J - ~ad r i d :  Escuela ~Gañola, 1 994.- 10 1 p. 
1 .  Ajedrez. 2. Jueqos educativos I Paredes Antolin, Francisco. 794.1.37 

Este trabajo, realizado por los componentes de los Centros de respectivamente del primer y segundo ciclo de primaria. El esquema 
Recursos de Educación Compensatoria de dos poblaciones palenti- es el mismo en ambas: caracteristicas psicoevolutivas. contenidos, 
nas. pretende servir como guía para docentes de primaria en la metodologia, pasos a seguir, conclusiones. problemas y soluciones. 
introducción al juego del ajedrez. Éste tiene diferentes vertientes, En función de las características psicoevolutivas de cada ciclo, la 
como deporte, juego, estimulo y actividad didáctica. Todas ellas complejidad de los contenidos es progresiva: desde la presentación 
tienden a un mismo punto: el enorme potencial de desarrollo de las del tablero y los movimientos de las diferentes piezas hasta el desa- 
capacidades de la personalidad humana. Sus dos partes se ocupan rrollo de partidas completas. 

LAS NUEVAS TECNOLOG~S EN - LA - CAPACITACI~N DOCENTE 
Antonio Bautista Garcia-Vera.- Madrid. Visor, 1994.- 205 p - (Aprendizaje, 103) m Bibliografía 
1. Enseñanza-Mareria'y equipo. 2. Ensefianza audiovisual. l. Bautista Garcla-Vera, Antonio. 37 1.6 

Una de las principales razonesque han llevado al autor a realizar este usos. selección. organización), ocupándose la segunda parte de las 
Ubro ha sido la ausencia de una obra que intente cuestionar el papel nuevas tecnologías como medios en la capacitación docente: el video, 
y el uso de los medios que se está haciendo en la enseiianza en gene- el ordenador. video interactivo y multimedia y telecomunicaciones. 
ral y en la formación del profesorado en particular. La obra incluye Se ofrece finalmente una abundante bibliograíia con las publicacio- 
un amplio primer bloque dedicado al marco conceptual (curriculum. nes españoles y extranjeras más recientes sobre esta materia. 

RRASMUS AND LINGUA ACTION II: Dlractory 1994/95 = RÉPEUTOIRE ERASMUS R T  
LiNGUA ACTION 11. 1994/95 = ERASMUS UND LINGUA AKTION 11. Verreichnis 
l 9 9 4 / 9 S  

~p 

European CommLsion.- Luxembourg: ORce des publications oRcielles des CommunautPs européennes, 
1994.- 1628 p. 
1 .  Enseñanza superior. 2. Cooperacidn educativa. l. Comisidn Europea. 378.3 

Edición trilingüe (inglés, francés, alemán) que recoge los directorios sobre programas interuniversitarios de cooperación (de 19 paises 
de los centros europeos integrantes de los programas comunitarios europeos). agencias nacionales de administración de becas, cen- 
Erasrnus y Lingiia 11, destinados a promover la movilidad de estu- tros que ofrecen becas de visitas a profesores. centros de informa- 
diantes y profesores universitarios y el conocimiento de las lenguas ción para convalidación de estudios. etcétera. El volunien se com- 
extranjeras. respectivamente. Además de una introduccion sobre plementa con nunierosos datos estadísticos y completos indices de 
cómo utilizar el directorio, se incluye una exhaustiva información materias y alfabeticos. 
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E D U C A  C I O N  

APRENDI W E  Y MEMORIA A - LO LARGODE - U HISTORIA_ 
María ~ictoria Sebastian- Madrid: Visor, 1994.- 1 99 p.- [Aprendizaje; 1 05) m Bibliografía, pp. 187-1 9 9 .  
1 .  Aprendizaje-Historia. 2. Memoria. l. SebastiAn, Maria Victoria. 1 5 9 . 9 5 3  

Se recoge, en la primera parte de la obra el tránsito, desde las lógicas sobre el estudio del aprendizaje verbal y la memoria, que 
concepciones clisicas de la fdosofia griega hasta la irrupción de resultan de especial importancia desde la perspectiva de la auto- 
la psicología como ciencia experimental en el siglo XiX. La ra, que considera aprendizaje y memoria como dos fases sucesi- 
segunda aborda los enfoques y teorías contemporáneas en la vas de un mismo proceso de adquisición de experiencia o infor- 
psicología: psicoanálisis, conductismo, cognitivismo. etcétera. En mación. cuya separación se sitúa en la mente y procedimientos 
la tercera y ultima parte se recogen algunas reflexiones metodc- experimentales del investigador. 

1 LAS ONGD Y LA CRISIS DEL DESARROLLO: Un análisis de la cooperacidn con 
Ce''*r-"éric!!- - - - - - - - - - - - - 
M" Luz ortega Carpio.- Madrid: I E P M  Cbrdoba: ETEA, 1994.- 333 p.- (Cooperación y Desarrollo; 10) m 
Bibliografia, pp. 305-327 

3 2 7  1 . Cooperación Internacional. l. Orteqa Carpio, Ma Luz. l -  
Estudio riguroso y útil para conocer el papel de las Organiza- 
ciones No Gubernamentales para el Desarrollo en un momento 
en el que acontecimientos y movilizaciones han colocado a 
éstas en la cresta de la ola. Juan José Romero, director de la 
tesis doctoral que originó este libro, scñala en el prólogo: 
'...constituye una aportación al debate sobre el papel de las 
ONGD. Se trata de un debate necesario y. sin embargo, esca- 
samente frecuentado. Diríase que el temor a daiiar la imagen 
solidaria de estas organizaciones ha podido frenar la necesaria 

reflexión critica sobre las mismas". La primera parte aborda el 
concepto, los origenes y la caracterización de ias ONGD en el 
marco de los países de la OCDE. En la segunda el estudio se 
centra en las ONGD españolas y su actuación en Centroameri- 
ca, región prioritariamente receptora de iniciativas guberna- 
mentales y no gubernamentales para el desarrollo. Incluye 
también un capitulo de conclusiones. un glosario, un índice de 
ONGD, abundante bibliografia y varios anexos con cuadrús, 
graficos y entrevistas a responsables de ONGD. 

PREMIOS - - - -  NACIONALES DE INVEYTIGACIÓN - -- E - INNOWJCIÓ~EDUCATNAS - 1992 
Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia: CIDE, 1994.- 730 p.- (Premios; 96) 
I . Educaci6n-lnvestiigación. -- --~ 3 7 . 0 1  ~- 
Catálogo que incluye los resúmenes de los Premios Nacionales y veintidós trabajos premiados o mencionados. cuyos resúmenes se 
Menciones Hononficas a la Investigación e Innovación Educativas, publican en este volumen. realizados por sus propios autores, reco- 
convocadas por el CIDE en noviembre de 1992, otorgados en junio gen aspectos muy diversos tanto de la investigación 'teórica": didác- 
de 1993. Pretende dar a conocer a la comunidad educativa las line- tica de la fisica, historia de la educación, evaluación de la Reforma 
as generales y resumen de cada una de las investigaciones e inno- Educativa en Andalucia ... como 'práctica" referida a la exposición de 
vaciones seleccionadas en cada una dc las tres modalidades: inves- experiencias innovadoras en distintos ámbitos y niveles del sistema 
tigación. innovación y tesis doctorales sobre temas educativos. Los educativo: primaria, secundaria, personas adultas ... 

EDUCACIÓN AFECrTVA: Desarrollo academlco, social y emocional del nlño - - - - -  p. - - -- 
~ar*hase.- México: Trillas, 1993.- 27Xp. m Bibliografía. 
l .  Psicoloqia de la educación. I Chase, Larry -- ~P 

37.0 15.3 - 

El propósito de este libro es ayudar a que el desarrollo social y emc- aprendizaje de las materias tradicionales. A lo largo de sus seis capi- 
cional de los niños sea considerado como una dimensión mas de la tulos, el libro desarroiia una propuesta de trabajo centrado en el 
educación en el mismo plano que la educación intelectual o educa- alumno y en la dinámica del grupo clase, que trata de forma muy 
ción fisica. El autor parte de la convicción de que dentro de un aula pi?ictica la autoestima. la comunicación. la educación con valores y 
el docente puede afectar de manera significativa al desarrollo social la relación con el educador, entre otros muchos aspectos implicados 
y emociod de los estudiantes y que este transcurre paralelo al en la educación aíectiva. 

VALORES EN LA COMUNIDAD FORAL D I  NAVARRA i NAFARROAKO FORU 
KOMUNITATEKO - BAllOAK - -- 

& ~ - R O S ~  %ibillaga.- Salamanca: Amarú, 1994.- 142 p.- (Ciencias sociales; 9)  
1 . Navarra (Comunidad Aut6noma)-Enseñanza primaria. l. &ribi@qa, h a  Rosa. 371460.1 6) 

El presente libro es el resultado de un trabajo de investigación Ile- cales de la zona seleccionada. Tras valorar e interpretar los r e d -  
vado a cabo por la profesor- de la E.U. de Formación del Profeso- tados obtenidos y sacar una serie de conclusiones de los mismos. 
rado de Bilbao, la doctora Ana Rosa Arribillaga. La autora señala, en el ultimo capitulo ('Ensayo de Proyecto Docente para el Desa- 
entre los objetivos perseguidos. que 'este trabajo trata de conocer rrollo de Valores en la Escuela"), la autora señala la conveniencia 
las expectativas y valores de los escolares de la zona vaxófona de que la escuela sea escenario y su Proyecto Curricular, marco 
navarra". La investigación ha sido llevada a cabo con una mues- fundamental para formar a niños y jóvenes en la igualdad de los 
tra de alumnos-as de 8" de EGB de siete colegios p ú b h s  amar- sexos. Fernando G. Córdoba 
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EL LIBRO VERDE DE LOS JUEGOS Y ACTIVIDADES - - - - - - - - -- - - - 
Meryl Doney; ilustraciones de Linda Francis y David Mostyn.- Madrid: Celeste, 1994.- 
32 p. : il. 
1 . Educación ambiental. 2. Basuras-Aprovechamiento. 
l. Doney, Meryl. II. Francis, Linda, il. III. Mostyn, David, il. 37.035 

Libro repleto de ideas para divertidas actividades que contribuirán, además, a que cada 
sacar provecho de muchos obje- uno ponga su granito de arena en la urgente tarea de conser- 
tos cotidianos que normalmente var el medio ambiente. Contiene planidas para la construcción 
tiramos a la basura, y que pue- de objetos, pegatinas autoadhesivas, encuestas, citas literarias, 
den servir para decorar la habi- recetas de cocina, direcciones útiles y otras muchas propuestas 
tación, crear Juguetes y realizar de actividades y juegos. 

MI PRIMER LIBRO DE FOTOGRAF~ - - - - - - - - - - 
Dave King.- Barcelona: Molino, 1994.- 48 p. : ¡l.- (Mi primer libro de) 
l .  Fotoqrafia. l. Kinq, Dave. 778 

Album repleto de fotografias de vivos colores con consejos prácücos paso. los objetos necesarios. En definitiva, una introducción a los 
para ayudar a los niños a tomar fotos con cámaras muy sencillas, principios básicos de la creatMdad foto@ca utilizando los ele- 
como las de foco fijo o las desechables. Cada doble página presenta mentos más sencillos, con indicaciones tarnblen para mejorar la pre- 
una actividad, mostrándose, a tamaño real y con fotogratias paso a sentación de las fotos, construir una cámara básica o un zaótropo. 

, LA MEDICINA A TRAVÉS DEL TIEMPO: Hechiceros, médicos y 
medicamentos i - -  - 

l 
Kathryn Senior.- Madrid: Anaya, 1994.- 48 p. : ¡l.- (A través del tiempo) 

i iXbl., ,<B <lB VIVI, +!+,, 5 ~ q , ~ L b ~  ' 1 . Medicina-Historia. l. Senior, Kathryn. 61(091) 

Con una presentación similar a la panaciones realizadas hace más de 20.000 años por los hom- 
de un 'cómic". por los numerosos bres prehistóricos. pasando por Grecia y Roma. el Islam, la 
dibujos en color que contiene, se Edad Media, las medicinas orientales, Renacimiento e ilustra- 
hace un recorrido por la medicina ción ... hasta nuestros dias (incluye también un capítulo sobre 
-en sentido muy amplio- a lo la medicina del futuro). Cuenta con cronología, glosario e índi- 
lago de la historia. Desde las tre- ce alfabético. 

EL CUERPO HUMANO: Un estudlo en tres dimens~ones - - - - - - - - - - - 
~onathan~il ler,  David Pelham.- Barcelona: Montena (Grgalbo Mondadorij, 1994.- 12 p. : il. 
1 .  Cuerpo humano. l. Miller, Jonathan. II. Pelham, David. 61 1.9 

Liiro de troquelados en tres dimensiones y lengüetas móviles que tera. Jonathan Miller es conocido por sus trabajos como director y 
permiten observar los mecanismos de nuestro cuerpo: la palpitación productor de obras teatrales y televisivas; David Pelham, autor de 
del comzhn, el movimiento de los músculos, la articulación de los numerosos libros de desplegables, es director artístico de la editorial 
huesos, la circulación de la sangre, el funcionamiento del oído, etcé- Penguin Books. 

COLECCI~N "ORIGEN Y ~YOLUCI~N" 
- - - - - - - Y -  

Madrid: Anaya 

Colección de libros docu- dobles páginas, con un texto breve y numerosas ilustracio- 
mentales encuadernados en nes en color (fotos, dibujos. cuadros y esquemas explicati- 
cartoné. que tlenen como vos), contando también con un glosarlo al final del libro. 
objetivo ofrecer una primera Los autores son especialistas en cada materia: astrónomos. 
aproximación a los más geólogos y paleontologos del Museo de Ciencias Naturales 
recientes conocimientos cien- de Milán y pmíesores de Antropología de la Universidad de - - 1 mcos sobre la evolucion del Bolonia. - 

hombre y el medio. Cada Algunos de los titulos publicados son: El univem, La tit? 
volumen se compone de 17 m Las plantas, Los animales. El hombre y La uiáa. 
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S E C  R I A  

ALIMENTACION PARA LA SALUD 
Teo González Padrones.- Bilbao. Desclée de Brouwer, 1994.-  4 vol. i Bibliograffa 
V.I. Del campo a la mesa. Libro de teoria y Libro de prdcticas. 
V.II. Nutricidn y dietetica. Libro de teoría y Libro de prdcticas. 
1 .  Alimentos. 2. E d u g d n  para la salud. l. Gonzdlez Padrones, Teo. 6 13z 
Materiales cuniculares para la línea transversal de Educación pondiente libro de teona y libro de priicticas: Del campo a la 
para la salud en Enseñanza Secundaria Obligatoria, con apli- mesa. en el que se estudian los tipos de alimentos y las téc- 
cación también en Centros de Enfermena, Escuelas de Hoste- nicas y procesos de conservación,. y Nutrición y dietética, 
lena, Escuelas de FP. etcétera. Los contenidos se centran en donde se hace un estudio histórico de la nutrición y se tratan 
los alimentos. sus componentes y la acción que pueden las enfermedades relacionadas con la alimentación. Los libros 
desempeñar sobre la salud y el bienestar de las personas. Se de prácticas incluyen ejercicios. prácticas de laboratorio. tra- 
presentan divididos en dos @p. cada uno con su corres- bajos de investigación y lecturas seleccionadas. 

ATLAS GEOGRÁFICO MUNDIAL 
@ ed.- Ledn: Everest, 1994.- 56 p. : i. 
1 . Geoqrai-Atlas 9 12 

Edición actualizada y ampliada del Atlas Geograllco Mundial de Eve- una descripción del espacio fisico y cultural de cada continente. sien- 
rest. Cuenta con una amplia sección informativa sobre geograña fisi- do el tercer gran apartado el atlas cartográfico propiamente dicho, 
ca, humana y económica. con fotograíias e imágenes del satélite Lan- compuesto por mapas Tisicos. politicos y climáticos a diferentes esca- 
sant. A continuación. el bloque 'El mundo y sus continentes" ofrece las. Incluye tuialrnente un índice con más de 20.000 tophirnos. 

MANUAL GENERAL DE ESTILO 
Madrid. Playor, 1 994 . -  3 1 4  p.- (Textos y recuperación) Bibliografía 
1 .  Lenqua española. 806.0 

Completo manual de estilo dirigido no siguientes cuestiones: pautas generales (estilo, grá!lca, ortogra- 
solo a estudiantes, sino a cualquier ña, gramática). abreviaturas y siglas, nombres y transcripcio- 
profesional o curioso que necesite nes. topónimw, gentilicios. extranjerismos. numeros y magnitu- 
resolver una duda o mejorar en gene- des, signos de corrección, lista de particularidades y un diccio- 
ral su redacción. Consta de 10 capi- nario de incorrecciones y dudas comunes. La misma editorial 
tulos. más una introducción y una ha publicado también recientemente la obra Lea muy rápida- 
bibllograña básica, que abordan las mente. 

BALLENAS, DELFINES Y OTROS WU~FER- MARINOS 
k s s i l i  Papastavrou. fotografias de Frank Greenaway.- Madrid. Altea, 1994.- 64 p. : ¡l.- (Biblioteca Visual Altea) 
1. Ballenas. 2. Delfines. 3. Cetdceos. 
l. Papastavrou, Vassili. II. Greenaway, Frank, il. 5 9 9 . 5  

Como es habitual en la colección -Biblioteca Visual Alteao, edición maquetas y objetos de barcos, fotog@as del natural, restos arquo- 
original del sello Dorling Kindersley. el extraordinario trabajo docu- lógicos o esqueletos se entremezclan en este apasionante recorrido 
mental del libro no sólo se manifiesta en los textos sino también en por el mundo de las ballenas, delfines, focas, orcas, narvales y otros 
la selección de las abundantes ilustraciones. Grabados antiguos, marniferos marinos. 

. ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
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REFUGIADOS 
~ e a n  Trier - Zaragoza. Edelvives, 1994.- 6 4  p. : 11.- (Organizaciones humanitarias 
que ayudan al mundo) 
l .  Ato Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
1. Trier, Jean. 06 1 Acnur 

La colección "Organizaciones para la Naturaleza y el que aquí presentarnos. dedicado a ACNUR 
humanitarias que ayudan al (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados]. 
mundo" se compone hasta el Estos libros. de pequeño formato y con numerosas ilustraciones, 
momento de seis titulos sobre las destinados a un público juvenil, ofrecen una visión divulgativa de 
principales ONGs mundiales: las actividades de estas organizaciones: ¿cómo nacieron?. ¿cómo 
Amnistia Internacional, Greenpe- funcionan?. ¿cómo se financian?. ¿cómo operan en todo el 
ace. Cruz Roja y Media Luna Roja, mundo?. etetera. Incluyen cronologia, glosario, direcciones de 
Naciones Unidas, Fondo Mundial i n t e e  e indice alfabetico. 



V A R I O S  

COLECCIÓN "EL FUEGO DE LA TIERRA" píídwJ - - -  

Madrid Dysa ~diciones /Josefa valcárcel,-8 28027) 
Colección de videos dirigida por el vulcanólogo polaco Haroun tlaguito): Freuenir lo inyreuisible: Antárüda. Antiiias. Japón. Fili- 
Tazieff. compuesta por seis titulos dedicados a los principales vol- pinas, Francia; Los dominas del volcán: Italia (Stromboli. Vulca- 
canes de todo el mundo: Del ookán prohibido a la monlaím de no, Etna): El triángulo de Afar. Etiopía (Erta Ale. Afar, Ardoukoba), 
Dios: Tanzania (01 Donyo Lengai), Kenia y Zaire; La cordillera de y Jaua, los cráieresJérliles: lndonesia (Tankgubanprahu. Papan- 
los uoicanes: Chile (Osomo, Calbuco, VUlarica) y Guatemala (San- dayan, Merapi, Kelud, Krakatoa). 

;TOQUEMOS MADERA!: Diccionario e hlstoria de ¡as supersticiones 
españolas 
Margarita Candbn, Elena 6onnet.- Madrid: Anaya & Mario Muchnick, 1994.- 4 2 2  p. 
Bibliografía 
l .  Supersticiones. l. Canddn, Margarita. II. Bonnet, Elena. 3 9 x  

Las autoras de A buen enlendedor ... (dic- bagaje fue el inicio de esta nueva obra, en la que se recogen, en m á ~  
cionario de frases hechas de la lengua de 400 páginas, supersticiones populares relacionadas con los 
castellana), confiesan que tras publicar- temas más diversos: animales. plantas, objetos, lugares. dias, 
lo se encontraron con una cantidad de números ... Una de 'libros": al abrir un libro de poemas por una pági- 
material relativo a supersticiones casi na al azar, los versos que aparecen darán la pauta en el asunto que 
tan extensa como el mismo libro. Ese se buscaba. 

ADMNANCERO TEMATICO - - ESPANOL: Vegetales 
Jose ~uis-~árfer, Concha Fernández - Madrid Taurus, 1993.-  356 p. : ¡l.- (Temas de Esparia; 190) 
1 .  Adivinanzas. l. Gdrfer, Jose Luis. II. Ferndndez, Concha. 7 9 3 . 7 -  

Con la intención de 'hacer Uegar el más poético de los juegos nuestra cultu m... ) y el "adivinanciero" propiamente dicho. 
a los niños", los autores han realizado un importante trabajo dividido en seis apartados: plantas, flores y árboles (cada una 
de campo en numerosas localidades españolas para recopiiar con su sección de masculinas y femeninas). Otros libros simi- 
esta amplia muestra de adivinanzas referentes al mundo de lares de los mismos autores son: Adivinanciero popular 
los vegetales. Se ofrece una amplia introducción al tema gallego, Adivinanciero culto esparid (2 vol.) y Adiuinanciero 
(aspectos literarios y lingüísticos, presencia de los vegetales en popular esparid (2 vol.). 

MINGOTERAPIA: 130 dibujos - 
Antonio Mingote.- Madrid: PPC, 1994.- 95 p. : ¡l.- (El libro del buen humor: 4)  
l. Minqote, Antonio. 

Libro de virietas humorísticas del dibujante y académico Antonio pero sus personajes -casi siempre reflejo de la realidad- no son 
Mingote. Algunos han sido recogidos de libros anteriores, pero la monigotes. Son gente como usted y como yo que salmos casi siem- 
gran mayoría provienen de la colaboración habitual de Mingote en pre muy parecidos". Otros títulos de la colección 'El libro del buen 
el diario ABC. Cuenta con un prólogo de Chumy Chume~. para humor" son: Abba & Cí de José Luis Cortés. Siro, el profeta de 
quien 'Mingote ha creado un estiio @co personal inconfundible, Nando, y jsslwse quien pueda.1 de Quique. 

TOUT MOUN S I  MOUN 
~ean-~ertrand Aristide, con la colaboración de Christophe Wargny.- Madrid: 
lepala, 1994.- 2 5 9  p.- (Problemas internacionales; 22) 
l. Ajstide, Jean-Breta-. 11. Warqny, Christophe. 

Relato-tesümonlo de lo que somos seres humanos, nos muestra la propuesta ética de un 
ha acontecido en Haíti político que fue idenüricado por su pueblo como aquél que 
desde febrero de 1986 - podía luchar contra el hambre y la ignorancia, rescatar princi- 
huída de Duvalier- hasta pios de dignidad y reconocer la condición humana de las 
enero de 1994. escrito por mujeres y hombres haitianos. Junto al relato autobiográuco, se 
el presidente Jean-Bertrand incluyen capitulos como 'Convicciones" (reflexiones sobre temas 
Aristide. En esta edición muy concretos), 'los diez mandamientos democráticos" (discur- 
castellana de IEPAIA. Todos so ante la ONU en 1991) y una Cronología. 
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Escaparate de 
noiredades 

PRIMEROS LECTORES 
rHAMBRIENTO!i 1 

CUENTO DR PRIMAMRA - ~ -- - ~ -  ~- 

Nick 0uneworth.- Barcelona: Destino. 1994.- 24 p. : il. 
l. Buttenworth, Nick. 
Tomás, el guardabosque, tiene que arreglar el seto del laberinto. 
Con su amiga ardilla. una carretilla cargada de herramientas y un 
ovillo de cordel se dirige a r e a l i i  su tarea. El libro incluye al final 
una página desplegable para jugar a encontrar la salida del labe- 
rinto. 

JIMMV. ;RsTA NRVANDO! 
Paul Dowling: Barcelona: Ceac-Timun Mas, 1994.- 14 p. : il. 
l. Dowling, Paul. 
Jimmy y su perro Pupi juegan con la nieve en el jardin. Libro-juego 
de originales troquelados moviles. muy similar al publicado ante- 
riormente con el titulo Jimmy, lya ha salido el sol! 

EL PLANETA HACHR ZRTA - - . - . - -- 

Gianni Rodari; ilustraciones de Cecco Mariniell0.- Barcelona: El 
Arca de Junior. 1993.- 69 p. : ¡l.- (La guinda; 2) 
l. Rodari. Gianni. II. Mariniello. Cecco. il. 
Con esta selección de historias medio inventadas (medio cier- 
tas). adivinanzas y rimas. Rodari demuestra que sabe uüiizar la 
imaginación y el humor para despertar la curiosidad de los 
nirios y motivar su capacidad de razonar sobre la realidad coti- 
diana. 

ATRAPA ESR QATOi Ubio de Juogos y adlvlnana~s 
Monika Beisner: Barcelona: Lumen. 1994.- 32 p. : il. 
l. Beitner Monika. 

La vida de Jack 
London 

- --- - 
~ i c h a i l  Krausnick.- 
Salamanca. L6guez. 
1993 - 140 p.- (La joven 
colecci6n 14/ 18; 38) 
l. Krausnick. Micha11 - 
Para el autor de esta 
biogratia novelada, la 
vida de Jack London 
fue su mejor historia 
literaria: vendedor de 
periódicos, pirata de 
ostras, marinero. vaga- 
bundo. presidiario, 
buscador de oro. ran- 
chero ... hasta llegar a 

ser uno de los más famosos escritores de su tiempo. A par- 
tir de 14 a o s  en adelante. 

HABLAHE DRL SOL 
Angel ~s tebañ7~adr id :  Brufio, 1994.- 73 p. : ¡l.- (Ata mar. 
Cuentos; 89) 
l. Esteban. Argel. 
Cuento galardonado con el premio "Vffla de Torrejón 1993". 
protagonizado por tres ratoncitos que viven en un sotano y un 
día descubrirán un rayo de sol. Como es habitual en la colec- 
ción 'Alta mar", se incluye un apartado para comentar el texto. 

--. - . - -  
Como indica el subtitulo del libro, se ofrecen una serie de juegos y 
adivinanzas de temática ngatunam. con las excelentes ilustraciones - DE 'I 2 ANOS - -- EN - - ADELANTE 
de la autora. 

INDY AIR 
RL -- S O L D A D ~ D R  - -- - - - - PLOMO 
Hans Christian Andersen; ilustrado por Fred Marcellino; 
adaptado por Tor Seidler.- Barcelona: Destino, 1994.- 28 p. : il. 
l. Andersen, Hans Christian. II. Marcellino, Fred, il. III. Seidler. Tor. 
Cuidada edición del clásico cuento de Andersen, en versión de F. 
Marcellino y el ilustrador T. Seidler, quienes ya h a b m  trabajado 
juntos en otras ocasiones. 

p y a O V ~  
Mdximo Gorki; ilustraciones de Violeta MonreaL- Le6n: Gaviota, 
1993.- 59 p. : ¡l.- (Junior) 
l. Gorki, Mdximo. II. Monreal, Violeta. 
El samovar es un utensilio muy caractenstico de la cultura rusa 
que sirve para hacer el té; pero además es también el protagonista 
de este cuento de Gorki donde se critica la soberbia y la presun- 
ción. 

Xavier Bertran; ilustrado por lsidre Mon&.- Zaragoza: Edehives, 
1994.- 103 p. : ¡l.- (Ala delta. Marr6n; 176) 
l. Benran, X a v j e ~ l l ~  Mones,Jidre. 
Iser es un adolescente apocado y t o w n .  Su hermano gemelo 
Roger, más dinámico y atrevido, se convierte en un fantástico 
entrenador de skate (monopatin) y guía que le hará ver las cosas 
desde un ángulo nuevo. 

ABIsmo o -== p~ 

Arthur Conan Doyle; Traduccibn y notas Javier Manln Lalanda.- 
Madrid: Anaya. 1994.- 207 p. : ¡l.- vus libros. Ciencia ficci6n: 134) 
l. Conan Doyle&thur. 11. Martin Lalanda. Javier. trad. 
Fantasia, ciencia ficción. aventura. teonas esotéricas, terror ... en 
tres cuentos de Conan Doyle recopilados en este volumen: 'El abis- 
mo de Maracot", 'El terror de la Sima de Blue John y El horror de 
las alturas". 
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Libros recomendados 
LAS OVEJAS 
DE NlCO - 
Elisa Ramón. ilustraciones de 
Agusti Asensio.- Barcelona: 
EdebP, 1994.- 3 1 p. : ¡l.- 
Vren azul; 16) 
l. Ram6n. Elisa. 
II. Ase- Aq-- il. - 

¿Cuántos de nosotros no hemos 
tardado alguna noche en conci- 
liar el sueño? Eso mismo le 
sucede a Nico que recurre, por 
sugerencia de su hermana, a la 
vieja treta de contar ovejas. 
Pero, en este caso. las ovejas 
que esperan su turno para s d -  
tar la cerca nos deparan alguna 
que otra sorpresa: no son un  
rebaño gregario y obediente. 
Cada una, además de mostrar 
características fisicas y de 
indumentaria distintas y muy 
personales. tiene voz propia. Y 
se hacen oir cuando la de los 
calcetines rojos expresa s u  
deseo de saltar como a ella le 
gusta y no cómo están acos- 
tumbradas por la caprichosa 
costumbre de los humanos. 
Este sencillo relato para los 
más pequeños defiende la diver- 
sidad con un humor fresco que 
resaltan las acertadas ilustra- 
ciones de Agusti Asensio. Desde 
aqui queremos recordar a tan 
querido ilustrador que perdi- 
mos en un desgraciado acciden- 
te el verano pasado. Sus origi- 
nales y divertidos personajes 
seguirán acompañando a nues- 
tros lectores como lo hacían 
hasta ahora. 

Wolf Erlbruch.- Madrid: SM. 
1994.- 44 p. : ¡l.- (Barco de 
Vapor. Serie oro. Azul; 4) 
l. Schami. Rafik. 
II. Erlbruch, Wolf, il. - - - --- 

Elegir un animal de compañia 
no es siempre tarea fácil, y 
menos para una pareja que 
tiene de todo, como los padres 
de Lina. Finalmente éstos acu- 
den a una pajarería donde, por 
recomendación del vendedor, 
adquieren un papagayo o, al 
menos, eso creen. Pero su pre- 
tendida educación como animal 
parlante representa una gran 
diricultad porque no demuestra 
ningún interés por repetir lo 
que se le dice. La clave de lo que 
realmente ocurre la tiene Una, 
a quien los adultos no suelen 
prestar mucha atención ... DeU- 
cioso cuento del autor turco 
dncado  en Alemania (quien ya 
nos deleitara con sus Narra& 
res de la noche, en Siruela) que 
plantea. en el viejo tema de la 
relación de los niños con los 
animales domésticos. una 
nueva lectura: el respeto y la 
comprensión a la Identidad per- 
sonal (incluso no siendo huma- 
na). Además de una mordaz cri- 
tica a determinados comporta- 
mientos de la sociedad del bie- 
nestar, destaca ese apunte de lo 
mágico que algunos saben des- 
cubrir en lo más cercano, coti- 
diano o no. 

¿SEGUIREMOS 
SIENDO 
AMIGOS? -- 
Paula ~ a n z i ~ e r ;  ilustraciones 
de Toni Ross.- Madrid: 
Alfaguara, 1 994.- 105 p. : ¡l.- 
(Infantil. Serie morada) 
l. Danziger, Paula. 
II. Ross, Toni, il. 

Ambar Dorado se plantea 
esta terrible pregunta cuando 
su inseparable amigo Justo 
ha de mudarse a una nueva 
ciudad por un traslado labo- 
ral de su padre. No concibe 
sus actividades cotidianas sin 
la persona con quien ha com- 
partido las tareas escolares e, 
incluso. los gustos culinarios. 
Pero una situación tan dra- 
mática como ésta adquiere 
un tinte muy humano con la 
excelente caracterización de 
unos personajes originales y 
llenos de atractivos (no sólo 
los niiios sino también los 
adultos, como la madre de 
Ambar o el profesor Coten). Y 
el desenlace ayudará a los 
lectores a entender que todo 
lo que nos sucede puede 
tener algún aspecto positivo 
si sabemos encararlo con 
valentía y honradez. El tono 
realista y verosímil del relato 
se asienta sobre un narrador 
en primera persona, Ambar, 
que vuelca sus sentimientos 
de preocupación y pesar ante 
la nueva situación con una 
gran autenticidad. 

CUENTOS 
DE LA 
MITOLOG~A 
GRIEGA 
k i c i a E s t e b G  Mercedes 
Aguirre; ilustraciones de Siro 
L6pez.- Madrid: De la Torre, 
1994.- 126 p. : ¡l.- (Alba y 
Mayo. Narrativa; 15) 
l. Esteban, Alicia. 
II. Aguirre, Mercedes. 
III. López, Siro, il. 

Las autoras. profesoras de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, sintetizan en este 
valioso volumen los mitos 
más atractivos de la mitologia 
griega, tras explicar previa- 
mente el contexto en el que 
estos surgen y se desarrollan. 
Logran, de este modo, acercar 
al joven lector curioso las 
narraciones más antiguas que 
perviven en la cultura occi- 
dental. 
Esta explicación del mundo 
que Ueva como subtitulo *en 
los cielos y en los infiemosn 
se divide en tres partes que 
recogen, entre otras, las fabu- 
losas historias de Urano, 
Crono, Zeus, Teseo, Orfeo y 
Euridice, Afrodita, Narciso y 
Titono. Y se cierra con un  
apéndice que recoge los luga- 
res y personajes mitológicos 
citados. Para los que quieran 
saber más. una vez abierto el 
apetito, se incluye una biblio- 
grafia sobre la cultura griega. 
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Hacia la biblioteca ideal 
SADAKO OUIERE VIVIR 
E r l  ~ruckner, ilustraciones de Ma Jesús Fernández Castaño.- Barcelona: Noguer. 1987.- 1 75 
p.- (4 vientos; 58) 
l. Bruckner. Karl. II. Fernández Castaño, Ma Jesús, ¡l. 

sta es una historia desde la perspectiva de la multitud 
sufriente, de la cual se extrae la pareja de niños pro- 
tagonistas. Con ellos se pretende ilustrar al lector 
sobre lo grande que es el peligro que corren los adul- 
tos de desposeer a los niños de toda esperanza de 

futuro. En la vivencia infantil se refleja de modo ingenuo y. a la vez 
terrible, un proceso de deshumnización y destrucción del ambien- 
te vital históricamente configurado, y de las relaciones humanas. 
Aparte de la angustia de los directamente afectados, el relato esce- 
d a d o  permite mostrar también los pues- 
tos de mando del poder. En una intercala- 
ción se expone el mando central en Hiroshi- 
ma, y el lector se encuentra allí a uno de los 
ejecutores militares, que atormentado por la 
duda y el remordimiento intenta en vano 
sacudirse la responsabilidad. Se hace ver al 
lector el imperialismo japonés. la ocupación 
de una gran parte de China en 1937 y la 
sangrienta destrucción en 1941 de las uni- 
dades de la flota estadounidense del Pacífico 
en Pearl Harbour. 
Mientras que los propiamente responsables 
intentan diluir su culpa amplificándola 
hasta convertirla en asunto nacional, los 
mandados no dejan de procurar convencer- 
se invocando su deber de obediencia. Pero 

sas en esíilo documental deliberadamente sobrio y sin emoción. 
Aparecen sucesivamente registrados a modo de acta. en sucesión 
apretujada, los datos precisos de tiempo y lugar, asi como la esta- 
dística del horror. La reticencia de la escueta exposición despierta 
horror mudo en el lector. 
La tercera y última parte de la novela discurre en tres capítulos en 
los años 1946, 1947 y 1955. Relata la vida resucitada en Hiroshi- 
ma, concretamente poniendo como ejemplo la familia Sasaki, reu- 
nida de nuevo. Animados por la confianza en la indestructibilidad 

de la vida. las personas se consagran a la 
reconstrucción con todas sus fuerzas. Pero 
en la vida familiar reverdecida reaparece el 
horror que se había creído ya sobrepasado 
cuando diez años después de la catástrofe 
Sadako se convierte en víctima de la enfer- 
medad mortal por radiaciones. A pesar del 
trágico acontecer se acumulan en la parte 
final los indicios de evolución positiva que 
persiste ... Médicos americanos y japoneses 
colaboran para evitar las consecuencias 
más lamentables, el odio cede ante la razón 
y la comprensión. 
Simbólicamente se esfuma el dragón de mal 
agiiero y aparece la grulla. que según creen- 
cia popular anuncia curaciones. Sadako 
recorta y pliega papeles dorados en una 

tan culpables son los artífices de la destruc- bandada de grullas que salen de sus manos, 
ción, que presumen de senürse obligados expresando así su ansia de curación. Si bien 
por valores colectivos, como sus subordina- ella misma no se libra, se convierte para la 
dos. ya que el hombre como individuo está posteridad en símbolo de un mundo pacifico 
vinculado a normas morales y es responsa- y bienaventurado. En el Jardín de la Paz de 
ble de sus actos. Hiroshima hay un monumento de reproduc- 
Bien se contemple a los japoneses o a 106 ción de la bomba atómica. Sus manos sos- 
norteamericanos, en todas partes hay unos pocos que tienen el tienen una grulla dorada. 
poder y son muchos sus ejecutores y víctimas; en todas partes los La emocionante narración histórica de Buckner no pretende des- 
poderosos esconden su propia ambición de poder, y en todas par- pertar vagos sentimientos de compasión y resignada tristeza, pues 
tes se les obedece. Se da una alianza funesta entre el fascismo del lo que se intenta con ella es dar conocimiento al lector para que 
poder y la alianza del súbdito. Mediante los sucesivos y constantes ayude en el futuro triunfo de la humanidad. aún contra las órde- 
cambios de escena entre Hiroshima y la base aérea norteamerica- nes de las poderosos, porque el valor de una novela histórica hay 
M, se le facilita al lector la visión de ambos campos. Semejante que medirlo por su grado de dedicación al sujeto individual, que en 
paralelismo le permite ver y comparar a los poderosos desenmas- definitiva soporta y sufre los procesos históricos. En el desarrollo 
carados en ambos lados y las ansias de paz por doquier. Lo de de esta ficción se palpa a ese sujeto individual del acontecer. que 
menos es que sean americanos o japoneses unos u otros. pues más ante la angustia y miseria del hombre asume el cometido de poner 
que nada importan las personas necesitadas de protección. su voluntad al servicio de la paz y de la vida. 
La catástrofe propiamente dicha que excede de la capacidad de El autor (1906-1982). austriaco de clara vocación pacifista, había 
comprensión humana, y hacia la cual discurre inexorablemente la participado en la segunda guerra mundial y escribió esta novela en 
primera parte. se representa eri poco menos de dos paginas irnpre- 1961. 
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Teatro y bibliotecas 
crónica dé un desencuentro 

h 
1 iniciar el trabajo de este 
dossier sobre teatro, que 
complementa aquellos 
otros, ya un tanto distan- 

tes. sobre Narrativa española 
actual, (número 34) y Poesia espa- 
ñola contemporánea (número 4 1). 
partimos con la esperanza de 
poder encontrar. dentro de las 
actividades bibliotecarias. algunas 
experiencias en relación con el tea- 
tro, que nos permitieran ofrecer 
algunos modelos de actuación. no 
por singulares menos oportunos, 
que potenciaran la función social y 
educativa de la biblioteca. Ahora, 
ya con el dossier cerrado. y pese a 
la pesquisas destinadas a recoger 
dichas experiencias, poco podemos 
ofrecer en este sentido. excepto un 
leve apunte de una red de bibliote- 
cas de Gran Bretaña y la experien- 
cia. verdaderamente importante. 
de la Biblioteca Popular Torras i 
Bages de Vilafranca del Penedes. 
en Barcelona. 
El teatro. a lo largo de los siglos, 
ha estado siempre enraizado en la 
sociedad. de la que se nutre. y ha 
vehiculado sus preocupaciones y 
emociones colectivas, pues acaso 
sea el arte más puramente colecti- 
vo creado por el hombre, en el sen- 
tido de que no es nada sin la par- 
ticipación ciudadana. El especta- 
dor forma parte consustancial con 
el espectáculo, es su razón de ser. 
el fundamento primordial de la 
escena, y a diferencia del cine o de 
la televisión, que pueden 'suceder" 
al margen del espectador. sin 
público los hechos que se repre- 
sentan en un escenario carecen de 
sentido. El teatro. puesto en pie, es 
una realidad viva. directa. cuyas 
emociones nunca están diferidas. 

suceden ahí, en ese instante y 
lugar, a través de hombres y muje- 
res de carne y hueso que encarnan 
caracteres y destinos, pero si no 
hubiera espectadores no habria 
función teatral. Ninguna compañia 
actúa para la soledad de las buta- 
cas. 
El teatro. por tanto. cuyo soporte 
real se localiza en los ojos de los 
espectadores. precisa, más que 
cualquier otro arte, una mayor 
atención a la hora de preservar sus 
materiales, puesto que el teatro no 
sólo es texto, tal como nos recuer- 
da el profesor y critico teatral 
Eduardo Pérez-Rasilla, sino tam- 
bién, y especialmente, otros mate- 
riales. fotografias. figurines. carte- 
les o programas de mano. Es evi- 
dente que esta labor de recopila- 
ción no depende de cualquier 
biblioteca, a no ser que ésta se 
especialice en teatro. pero es igual- 
mente obvio que los textos teatra- 
les sufren. por decirlo así, cierta 
discriminación documental. hasta 
el punto de que en muchas bibiio- 
tecas no hay una sección mediana- 
memente ocupada por literatura 
dramática. Y esto es grave. preci- 
samente por ese carácter colectivo 
que posee el teatro. del que hablá- 
bamos líneas atrás. 
No cabe duda que esa necesidad 
de preservación es una de las 
funciones básicas de la bibliote- 
ca. pero con igual énfasis habría 
que añadir las posibilidades de 
participación del usuario ante 
ciertas actividades de tipo tea- 
tral. entre las que cabe mencio- 
nar el teatro leído o la iniciación 
a las técnicas interpretativas, 
actividades que no deberian ser 
consideradas una rareza dentro 

de las 'ofertas" culturales de 
una biblioteca. Y si (dada la 
indigencia profesional de los 
bibliotecarios) tal cosa no fuera 
posible, nada más próximo y 
pertinente que la cooperación de 
la biblioteca con las Casas de 
Cultura. con los Centros Educa- 
tivos o con los propios teatros. 
propiciando la difusión del teatro 
dentro del ámbito geográfico en 
que la biblioteca se inserta. En 
cualquier caso, el teatro. hoy por 
hoy. parece una asignatura pen- 
diente. que las bibliotecas toda- 
vía no han sabido (o tal vez no 
han podido) desarrollar. del 
mismo modo que sí han sabido 
recoger otros fenómenos de 
nuestro tiempo. como las necesi- 
dades de la tradición oral. a tra- 
vés de los cuenta cuentos. o la 
importancia del reto de la educa- 
ción adulta. o la animación 
colectiva y dialogada de la lectu- 
ra. especialmente en personas 
que no tuvieron en su momento 
un acceso natural a los libros. 
¿Por qué. sin embargo. no puede 
ser el teatro. también. una de 
las bazas fundamentales de 
atracción del ciudadano hacia 
las bibliotecas? Bien pensado. el 
teatro no se diferencia demasia- 
do de esas otras actividades que 
ya realiza la biblioteca, y s u  
puesta en marcha tiene múlti- 
ples opciones, todavía por explo- 
rar. La manera en que lo ha 
realizado la biblioteca Popular 
Torras i Bages de Vilafranca del 
Penedes es un ejemplo al alcan- 
ce de cualquier biblioteca. un 
ejemplo que viene a demostrar. 
además. algo que siempre hemos 
repetido en nuestra revista. que 
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la biblioteca no es sólo el edificio 
que recibe este nombre; al con- 
trario, su  función educativa y 
social va mucho más allá de sus 
propios muros. 
La reciente creación, en distintas 
comunidades autónomas, de cen- 
tros de documentación teatral, 
supone (al menos desde una 
opción de política cultural) un 
gran avance en lo referente a pres- 
tar la atención debida a los mate- 
riales teatrales. Sin embargo estos 
centros, por el momento. no per- 
miten un acceso totalmente libre 
(aunque hay excepciones merito- 
rias) ni al curioso ni al especialis- 
ta. según nos recuerda en la entre- 
vista Eduardo Pérez-Rasilla, para 
poder trabajar sobre sus fondos. 
circunstancia que los convierte en 
meros depósitos, aunque es de 
prever que no siempre será así. 
Pese a todo. hay ahí un caudal 
magnífico de información blblio- 
gráf ca muy útil para el biblioteca- 
rio que quiera acceder rápidamen- 
te a ciertos textos teatrales, cuya 

distribución es con frecuencia tan 
dispersa y tan llena de ditlcultades 
que rara vez llegan a las librenas. 
En las librerías sucede igualmente 
el mismo fenómeno de dispersión, 
pues a excepción de los grandes 
textos dramáticos de todos los 
tiempos, en las estantenas no sue- 
len dedicar al teatro demasiado 
espacio. De ahí la enorme impor- 
tancia de las tres únicas librerías 
que hay en España (dos en Madrid 
y una en Barcelona) que actual- 
mente están especializadas en tea- 
tro. Aunque hay que mencionar, 
particularmente, a la Librería La 
Avispa, tarnbien editora y distri- 
buidora, además de centro de 
encuentro del mundo teatral, en 
estas tres librenas la dedicación es 
verdaderamente heroica y mani- 
fiestamente plena de vocación y 
entrega profesional, condiciones 
dignas de admiración con las que 
suplen así, para el aficionado al 
teatro, la enorme dispersión en 
que se encuentra la bibliografia 
teatral. 

Este dossier sobre teatro no 
hubiera sido posible sin la 
valiosa y desinteresada ayuda 
de Antonio Fernández Lera. 
quien facilitó a la redacción de 
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 
muchos datos y direcciones que 
la revista tal vez no habría 
podido conseguir de no mediar 
su  generosa participacion. 
Quede aquí, pues, expresado 
nuestro agradecimiento. Desde 
la redacción somos conscientes 
de que este dossier, pese a que 
lo imaginábamos al principio 
con más amplia participacion 
bibliotecaria, suma un buen 
número de páginas útiles. y que 
podemos ofrecer así al bibliote- 
cario una brújula para orientar- 
le en el territorio mas o menos 
complejo del mundo de teatro, 
en el mundo necesario y fasci- 
nante de los conflictos de la 
escena, sin los cuales el univer- 
so de la cultura es menos ima- 
ginativo, más escuálido. 

FRANCICCOSOUNO 
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EDUARDO 
PÉREZ-RASILLA 

- CRITICO Y PROFESOR 

"SEGUIMOS 
TENIEN00 LA 
SENSACION DE 

DIFICULTAD A LA 
HORA DE 

ENCONTRAR 
TEXTOS SOBRE 

TEATRO" 
44444444~44444444404449444449 
Eduardo Puez-Rasilla es Doctor en Filologia Hispdnica y 
Licenciado en Filologia Romdnica, Catedrdtico de Ensefianza 
Secundaria en la asignatura de Lengua y Literatura espafiolas 
y profesor de Critica Teatral e Historia de la Literatura Dra- 
mdtica en la Real Escuela Superior de Arte Dramdtico. Es tam 
bien crltico teatral de la revista Resetia y colaborador habitual 
en otras publicaciones como Primer Acto, ADE. etcetera. Ha 
publicado varios libros y estudios diversos sobre Literatura y 
Teatro y ha dirigido cursos de Literatura dramdtica. 

I 1 I Los Cuadernos de bibliografía de las 
artes escénicas, editados por el Centro de 
Documentacion Teatral del INAEM, recogen 
casi 1 .O00 libros editados en 1991 y 1992. 
En este sentido, ¿cuales son las caracteristi- 
cas de la edición española en el ámbito del 
teatro? 
La característica fundamental de la edición en 
el ámbito del teatro es, a mi entender, la dis- 
persión. Se aprecia en algunos grupos edito- 
riales. instituciones. entidades o personas 
individuales un notable esfuem por fomentar 
la actividad de edición en el ámbito del teatro. 
pero. por lo general y salvo excepciones más 
que loables. faltan criterios rigurosos, modos 
de trabajo claros. líneas de edición coherentes. 
Es significativo el dato sobre el número total de 
títulos editados, porque choca con una impre- 
sión subjetiva y bastante generalizada, aunque 
errónea, de que el teatro no se lee y. en conse- 
cuencia, no se edita. Son muchos los grupos 
editoriales -entre ellos los grupos mayoritarios- 
que incluyen entre sus  fondos textos dramáti- 
cos o estudios sobre la materia. Además exis- 
ten algunas colecciones dedicadas especifica- 
mente a la literatura dramática, editadas, estas 
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si. por instituciones como la Asociación de 
Directores de Escena. la Sociedad de Autores 
de España. el Centro Nacional de Nuevas Ten- 
dencias Escénicas o la Real Escuela de Arte 
Dramático, o por editoriales especializadas, 
habitualmente de carácter minoritario. 
Sin embargo. seguimos teniendo esa sensación 
de dificultad a la hora de encontrar textos 
sobre teatro. ¿Por que? Creo que la razón está 
en la falta de criterios a la que me refería. No 
siempre hay una línea clara en el diseño de las 
colecciones, ni una referencia segura a la hora 
de seleccionar los titulos que se editan en una 
colección de carácter más amplio, lo cual difl- 
culta notablemente la labor del lector, del afi- 
cionado e incluso del estudioso teatral. Abun- 
dan las repeticiones inexplicables y las ausen- 
cias injustas. lo que contribuye a aumentar esa 
sensación desalentadora a la hora de encontrar 
determinados textos. Muchos de los textos 
básicos de la historia de la literatura dramática 
son hoy por hoy prácticamente inencontrables. 
A esto hay que añadir que. lamentablemente, 
se da con frecuencia en el mundo de la edición 
teatral una falta de rigor que permite la apari- 
cion en el mercado de publicaciones verdade- 
ramente indignas. plagadas de erratas. o de 
estudios menos que endebles dedicados a 
cuestiones que en otros géneros literarios sen- 
an tratadas con notable seriedad. 
Por último, y esta característica se agudiza en 
relación a los restantes géneros literarios. no 
es dificil percibir cómo los textos que constitu- 
yen las lecturas obligatorias o recomendadas 
en universidades. institutos y colegios. son 
objeto de una profusión de ediciones que con- 
trasta con la penuria de otros textos no nece- 
sariamente inferiores. En este punto creo que 
merece la pena destacar las notables e injus- 



tas arbitrariedades que se cometen en la selec- 
ción de un canon. tantas veces anquilosado y 
fruto de la ignorancia teatral que sigue impe- 
rando en tantos ámbitos del mundo profesoral 
y académico. 

1 I I El bibliotecario que quiera formar una 
sección de teatro en los fondos documenta- 
les de la biblioteca. ¿ha de emprender una 
labor detectivesca para su adquisicion? Es 
decir, ¿las secciones de las librerías españo- 
las, en general, están bien dotadas en este 
ámbito? 
Tristcmente es así. el bibliotecario 
que quiera formar una sección de 
teatro ha de emprender una labor 
casi detectivesca y eso es asi por las 
razones a las que antes me refería. 
En la mayoría de las librerías espa- 
ñolas que yo conozco, la sección de 
teatro no existe o se limita, en el 
mejor de los casos, a unos pocos 
volúmenes que proporcionan la 
sensación de que el teatro es, no ya 

carteles, cuadernos de dirección, críticas, dis- 
cos con la música de los espectáculos, cintas 
de casete que reproduiícan voces de actores. o 
de cintas de video en las que se graben los 
espectáculos contemporáneos, etcétera, son 
extraordinariamente útiles para el estudioso. 
más. si cabe, que el propio texto. En este 
aspecto hay que encomiar una vez más la 
labor impagable de la Fundación Juan March, 
que desde hace muchos años viene recogiendo 
y poniendo a disposición de quien quiera con- 
sultarlos, buena parte de los materiales que 
genera el teatro. los cuales sumados a su exce- 

lente fondo bibliográfico, propor- 
cionan las mejores posibilidades 
para la investigación teatral. 

"Las públicas pueden &spec,o a 10s centros de docu- 
desarrollar una excelente labor mentación teatral propiamente 

disponer de textos teatrales y dichos, hay que dejar un margen 
de confiania, porque entiendo que 

prom~~ionar; por diversas una institución de este tipo necesi- 
actividades, su lectura" ta un tiempo para cuajar, para 

- - - aclimatarse y convertirse en algo 
realmente eficaz. De momento a los 

un género minoritario. sino un mundo margi- 
nal. Es cierto que. en esas mismas librerías. 
pueden encontrarse otros libros de teatro en 
colecciones generales, sobre todo aquellas de 
carácter universitario o las que se destinan al 
mundo académico o escolar. Pero son muy 
escasas las librerías que incluyen entre sus fon- 
dos los libros de las editoriales o de las coleccio- 
nes dedicadas específicamente al teatro. 
Es significativo que en Madrid sólo existan dos 
librerías especializadas cn teatro -la Avispa y 
La Celestina- y que hace tan sólo tres años 
haya tenido que cerrar sus puertas El Corral 
de Almagro, otra librería especializada en la 
materia. Con excepciones tan loables como 
escasas, las librerías. incluso las mejor dota- 
das, ofrecen pocas posibilidades al lector inte- 
resado, que se ve obligado a peregrinar en 
busca de los títulos que necesita. 

11 1 Andrés Amorós, en una entrevista sobre 
el tema de las bibliotecas en España publi- 
cada en 1984, manifestaba que para estu- 
diar representaciones teatrales españolas 
debía de acudir a los Archivos de la Bienal 
de Venecia, dadas las carencias existentes 
en nuestro país. Estos últimos años se han 
inaugurado y desarrollado diversos centros 
de documentación sobre el teatro y las artes 
escénicas. ¿Cómo valoras la labor de tales 
centros? 
La iniciativa de crear los Centros de documen- 
tación teatral es. sin duda alguna, loable. Hay 
que recordar, aunque pueda parecer una 
obviedad, que en el caso del teatro, el texto es  
sólo un elemento que se inserta en el conjun- 
to que constituye el fenómeno de la represen- 
tación. Por ello. la compilación de materiales 
como fotografias, reproducción de diseños de 
decorados o de figurines, programas de mano, 

centros de documentación teatral les aqueja 
un problema semejante al que me refería a 
propósito de la primera pregunta: la disper- 
sión. En unas Jornadas sobre el papel de la 
critica que se celebraron durante el mes de 
septiembre organizadas por la Asociación de 
Directores de Escena, se puso de manifiesto la 
extraordinaria abundancia de estudios y de 
materiales teatrales existentes, pero cuya loca- 
iización resultaba casi imposible, no ya para el 
lector interesado, sino incluso para el especia- 
lista. Faltan cauces que permitan acceder, de 
hecho, a esa información. Tal vez pueda ser 
ésta una de las misiones de los centros de 
documentación teatral. 
Por lo demás, yo echo de menos en estos cen- 
tros la posibilidad de una utilización real de 
los materiales. Es evidente que son necesarias 
las precauciones, ya que se trata de un mate- 
rial delicado y, con frecuencia, dificil de obte- 
ner, pero seria conveniente que estos centros 
dispusieran de las infraestmcturas necesarias 
para que el investigador pudiera utilizar sus 
fondos con comodidad. Por lo que cono7~0, 
hasta ahora esto no sucede. Incluso creo que 
sena deseable que estos centros pudieran 
idear fórmulas de préstamo o hasta la venta a 
quienes estuvieran interesados en sus mate- 
riales. Y. si de momento no es posible. debiera 
intentarse al menos que determinadas institu- 
ciones pudieran utilizarlos. 

111 Los textos teatrales no parecen contar 
con un espacio en los suplementos literarios 
de la prensa española. S i  bien se lanzan 
campaiias de promoción teatral incitando al 
público a la asistencia de las representacie 
nes no existe una promoción del texto tea- 
tral. ¿Cuál crees que podría ser la función 
de las bibliotecas públicas o las de los cem 
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tros de enseñanza secundaria en la promo- 
ción teatral? 
Me parece que los intereses comerciales de los 
suplementos literarios de la prensa son evi- 
dentes y. desde luego, excesivos, lo cual per- 
sonalmente, me hace cuestionarme muchas 
veces su función. Asi no es extraño que los 
textos teatrales no tengan cabida habitual- 
mente -por no decir nunca- en estos suple- 
mentos. Los textos de literatura dramática 
raramente tienen una viabilidad comercial. 
Pero habría que preguntarse si los suplemen- 
tos de la prensa no debieran ocuparse de algo 
más que de aquello que alcanza éxitos de 
venta fulgurantes. aunque en ocasiones sean 
efimeros. La vigencia de los clásicos -éxitos 
editoriales permanentes- debieran servir como 
motivo de reflexión y como factor que corrigie- 
ra ese entusiasmo por el éxito ocasional de 
determinados títulos insustanciales. Y es 
obvio que en el campo de la literatura dramá- 
tica se encuentran algunos de los grandes 
títulos que ha producido la humanidad. 
A esta mezquina razón comercial para el 
desprecio del teatro se une otro factor. y es 
que en muchos ámbitos se sigue conside- 
rando, desgraciadamente. a la literatura 
dramatica -incluso el teatro- como un fenó- 
meno minoritario, lo que. para la mentali- 
dad de muchos. dificulta la presencia de los 
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textos teatrales en los medios de comunica- 
ción de masas. 
En este aspecto las bibliotecas públicas pue- 
den desarrollar una excelente labor que deja 
un amplisimo margen de iniciativas: desde el 
simple hecho de disponer de textos teatrales - 
tan infrecuentes en librerías y bibliotecas- 
hasta la promoción de la lectura de estos tex- 
tos mediante actividades que siempre son 
sugerentes. como lecturas dramatizadas, 
representación -si es posible- de piezas breves 
o de escenas, o. en el caso más ambicioso, la 
organización de talleres teatrales. Y si estas 
iniciativas superan las posibilidades reales de 
muchas bibliotecas, me gustaría insistir en la 
conveniencia de que dispongan de fondos tea- 
trales y faciliten a sus usuarios el acceso a 
ello. pues. como he dicho ya repetidas veces. el 
añcionado al teatro o el investigador encuen- 
tran serias dificultades para encontrar textos 
de literatura dramática. 
Las bibliotecas de los centros de enseñanza 
secundaria tienen ya mucho adelantado, pues 
a nadie se le escapa la intensa vida teatral que 
late en muchos de estos centros: talleres. gru- 
pos de teatro, asistencia a espectáculos. etcéte- 
ra, han pasado de ser algo ocasional a formar 
parte de los hábitos de tantos centros de bachi- 
llerato y formación profesional. 

R A M a  SALABERRIA. FRANCISCO SOLANO 



Editoriales 
A.D.E. (ASOCIACION DE 
D1RH:'I'OIWS DE 
ES(;I:h:i) 
Costanilla de los Angeles, 13 
Bajo-iq. 
28013 Madrid 
Según declaración de Juan Anto- 
nio Hormigón, director de la Aso- 

E1)ICIOKES MK 
Castelló, 30 
28001 Madrid 
La colección "Escena" de Ediciones 
MK publica ediciones de autores 
teatrales de cualquier nacionali- 
dad y de todos los tiempos. tanto 

A clásicos como 

 ASOCIA^'^ DE 
A l  'SOltM DE TEATRO 
Sagasta. 28 
28004 Madrid 
Dirigida por Luis Araujo. se trata de 
una colección de reciente creación. 
Publican también un Boletín de 
Información y una colección de 
estudios. Por el momento han apa- 
recido dos textos teatrales: Estam- 
pas conlemporaneas, de Lauro 
Olmo, y Mal bajío. del que son auto- 
ras Elena Cánovas, Paula Monme- 
ner y Victoria Nacario-Bravo. 

ciación. lapretensión de las publi- odernos. Su 
caciones de la ADE es Ile- 
nar un vacío biblio- 
gráíico. La colección 
"Literatura Dramáti- 
ca" reúne obras 
nunca traducidas al 
castellano o que si lo 
han sido son imposible 
de encontrar, pertene- 
cientes en muchos casos 
a dramaturgias práctica- versiones de 
mente ignotas. A modo de 
ejemplo, sirvan dos títulos: 
Juego de gatas, de Istvan 
Orkeny, una de la mejores 
pie7as de teatro húngaras, 
representada con éxito en 
numerosos países, pero des- 
conocida en España, y Dioses 
y hombres (Gilgamesh). de 
Orhan Asena, un clásico de la 
literatura dramática turca que San Mateo, 30 
reescnbe desde la perspectiva 28004 Madrid 
contemporánea el mito mesopota- Las publicaciones de 
mico sobre la dignidad del hombre. La Avispa compren- 

den más de un cente- 
nar de titulos. entre 
textos de teatro, obras 
de teona y técnica tea- 
tral y ensayos. La más 
extensa. la colección 
"Teatro", abarca una 
oferta muy heterogénea 
de textos teatrales de 
autores en lengua espa- 
ñola. Su interés más des- 

Lbpez Sancho). En la prime- - tacable es su  atención 

que se edita. Algunos titulos: La 
muralla china, de Max Frisch (ver- 
don de Jaime Salom), Don Juan, 
Infante de España, de Schiiier (ver- 
sión de Enrique Llovet), Aspirina 
para dos, de Woody Allen (versión 
de J.J. de Arteche), Rosas de 
otoiio. de Jacinto Benavente, Aquí 
no paga nadie. de Darío Fo (ver- 
sión de Carla Matteimi). El último 
titulo aparecido es La importancia 
de llamarse Wllde, de Ana Diosda- 
do. que hace el número 69. Una 
cantidad, para los tiempos que 
corren, bien considerable de volú- 

menes. que permite al lector un 

ra pagina se indica usualmente. hacia autores no demasia- 
junto con los intérpretes, el día y el do prestigiosos, pero de indudable 
teatro donde se estrenó la versión valía. En ediciones cuidadas y muy 
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asequibles. ahí es posible encon- coordinada por César Oliva y ducción de Jacobo Fernández 
trar obras solamente editadas por Mariano de Paco. Los libros de Aguilar, Aventura en lo gris. de 
esta editorial, que también es esta colección. modélica en su  Antonio Buero Vallejo. con intro- 
librería y lugar de encuentro en género. llevan siempre una intro- ducción de Mariano de Paco. 
Madrid de cualquier aficionado al ducción y una bio-bibliografia 
teatro. del autor. están correctamente S.G.A. E. (SOCIEl)!ill 

editadas y facilitan la ficha cata- GEIVEKA- 1)E AU'TOHES 
ESTRO lorrráfica DE ESI'..\iVii) 

. . 
30001 Murcia titulos: Los hombres y sus sorn- menes, que inclu- 
~a Universidad de Murcia man- bras Verrores y Mierias del í%' yen obras de Francisco Nieva. 
tiene un verdadero interés hacia Reich). de Alfonso Sastre. Con Adolfo Marsillach. Juan José /don- 
el teatro. publica también textos introducción de Cerardo Malla, SO Millán. Agustin Cómez Arcos. 
de teona teatral y estudios filolb- La espada del C Ú C ~ O ,  de Alfonso Albert Boadella. Santiago Monca- 
gicos sobre arte dramático, ade- Vallejo, con introducción del da. José Sanchis Sinisterra. Vicen- 
más de la colección htolo-  autor. Amadis d e  Gaula. de te Molina Foix y José Luis /donso 
gía Teatral Española" (A.T.E), José Martín Recuerda, con intro- de Santos, entre otros. 

. 
OTRAS EDITORIALES: MAS TEATRO 

Aunque existe una queja, casi unánime, a propósito de 
la escasa publicación de textos teatrales, si bien se 
mira. especialmente con respecto a las obras clásicas 
de todas la épocas, hay no pocas editoriales que inclu- 
yen. dentro de sus colecciones. un surtido enorme de 
obras de teatro. Entre las más conocidas se puede 
citar la colección 'El libro de bolsillo" de Aiianza Edi- 
torial, donde se pueden encontrar obras de Ionesco. 
Brech. Pirandello. etcétera. Igualmente, en la vieja y 
memorable 'Austral". de Espasa Calpe, es muy nota- 
ble la proliferarción de autores. tanto de nuestro siglo 
de Oro, fundamental para un riguroso conocimiento 
del teatro clásico, como de autores más recientes. 
desde el siglo XViI, hasta algunos de los nombres más 
recientes de nuestra escena. además de autores perte- 

necientes a otras geografias. También las editoriales 
Castalia y Chtedra. la primera dedicada exclusiva- 
mente a obras escritas en lengua española. y la segun- 
da con una doble dedicación, a través de las coleccio- 
nes 'Letras Hispánicas" y "Letras Universales", tienen 
en sus  fondos muchísimas obras de teatro. editadas 
cuidadosamente por especialistas. con estudios intro- 
ductorios y las notas pertinentes para facilitar la com- 
prensión del texto. Otras editoriales que no conviene 
olvidar son: Fundamentos, en su colección 'Serie 
Espiral Teatro", Taurus, en su  colección 'Clásicos". 
También. en esta misma línea, la colección "Clásicos 
Universales" de Planeta. en ediciones económicas y 
rigurosas, ofrece un amplio panorama de las obras 
más importantes del teatro de todos los tiempos. 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 56, 1995 1 5 0  1 



Anuario teatral 
'i concreto los rea- 
\ lizados ai arnpa- 

I; ro de la Expo de 
I 
i Sevilla y los 
a re lacionados  
! con la capitali- 

i de Madrid - - 
comunidades, es de 1 1 (hasta la 
todo punto imprescindi- j "echa i de fina- 
ble, dado el carácter : les de agosto 
fugaz de las representa- \ 
ciones teatrales. Una 1 , año). 

(más Ceuta y Melilla) quedan por 
debajo del 3%, sumando un 
10.09%. mientras en la franja 
intermedia, un porcentaje entre el 
3% y el 8%, se sitúa un grupo de 
ocho comunidades: Andalucía 
(8.12% entre 1990 y 1992). Valen- 
cia (6,17%), Euskadi (5,23%), Gali- 
cia (4,45%), Castilla y León 
(4.06%). Baleares (3,90%), Cana- 
rias (3.67%) y Aragón (3.28%). 

obra de teatro es, sobre ' 
\ todo. su  esceniílcación , 

vista y oida, y sólo perma- j 
nece en la memoria de sus I 
espectadores. Su texto \ 
puede quedar fijado, puede : 
publicarse y difundirse. l. -- 
pero no será teatro, propia- 
mente dicho, si no se encarna 
sobre unas tablas y es contempla- 
do por un público con cuya asis- 
tencia esa obra será una obra viva. 
De ahí la importancia de preservar 
documentalmente ese aconteci- 
miento. 
El Centro de Documentación Tea- 
tral de Madrid viene publicando, 
con una regularidad sólo rota por 
el paréntesis del pasado año, un 
Anuario Teatral de España que 
recoge toda la actividad dramática. 
Este Anuario recientemente publi- 
cado incluye en sus pi@nas no 
sólo la recopilación de la gran 
mayoría de los acontecimientos 
teatrales de la temporada 199 1-92 
(tal como refleja su portada), sino 
también los correspondientes a la 
temporada 1990-9 1. Son, por 
tanto, datos y cifras de dos tempo- 
radas. Registra un total de 1.280 
espectáculos, 662 correspondien- 
tes a la temporada 1990-9 1 y 6 18 
realizados en la temporada 199 1- 
92. El Anuario recoje sólo parcial- 
mente los estrenos de 1992, y en 

S t a S Con el Anuario. el Centro de Docu- 
mentación Teatral ha acometido 

este año la elabora- 
ción de un cuademo- 
suplemento dedicado 
a la bibliograíia teatral 
española durante la 
temporada que ocupa 
el Anuario. De manera 
inmediata, y en pród- 
mas ediciones, se pre- 
tende convertirlo en una 

datos recogidos referentes a 
cifras de recaudaciones. por ejem- 
plo. no implica juicio de valor algu- 
no. Un dato curioso es el cuadro de 
producciones teatrales por comu- 
nidades autónomas: Madrid cubre 
el 25Oh y el 26%, seguido de Cata- 
luña (22,8% en 1990-91. 25.24% 
en 1991-92 y un 23,98% en la 
suma de ambas temporadas). Sólo 
siete comunidades autónomas 

publicación periódica e 
independiente. ocupando 
así el vacío existente en 
España en este tipo de 

nite 
ida, 

la total dispersión del libro 
de teatro editada en nuestro 
país. Un instrumento de 
consulta verdaderamente 
necesario que proporciona - - -  
una información veraz y muy 

bien ordenada. El contenido de 
estos Cuadernos de bibliograpa 
de las Artes Exenicas ha sido 
elaborado contemplando tres gran- 
des gnipos: General. Artes Escéni- 
cas y Artes Escénicas: teona, téc- 
nica y producción. Se incluye tam- 
bién un apéndice de obras publi- 
cadas en revistas españolas en 
199 1 y 1992 y un doble índice. 
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ACTORES, UNI6N DE 
ACTORES 

Gran Via 50, 3" D 
28013 Madrid. 

Tel.: (91) 541 53 18 
Fax: 54 1 60 72 

Bimestrai 

TEATRO ADE 
(Asociación de 

Directores de Escena) 
C/ CallOs del Peral, 5, 4' 

dcha. 
280 13 Madrid 

Tel.: (91) 284 07 19 
Fax: (9 1) 548 30 12 

Mensual  

AMBIQO (Vídeo Revista de 
Teatro) 

Ver Audiovisuales 

ART TEATRAL (Cuader- 
nos de minipiezas flustra- 

das) 
Apdo. Correos no 1080 

46080 Valencia 
Tel. y fax: (96) 384 72 46 

Anual 

BOLET~N DE LA 
C O M P ~  NACIONAL DE 
TEATRO C L ~ I C O  (CNTC) 

Príncipe, 14 - 3O izda. 
28012 Madrid 

Mensual  

BOLET~N DE LA 
RESAD DE MADRID 

Departamento de Publica- 
ciones de la RESAD 

Requena. 1 
280 13 Madrid 

Tel.: (91) 548 18 38 
Fax: (91) 559 44 28 

BUTLLETI DE LA 
A880CIACIO D'ESPECTA- 

DORS DEL 
TEATRE UIURE 

Associació d'Espectadors 
del Teatre Lliure 

Montseny, 47 
080 12 Barcelona 

Tel.: (93) 221 92 51 (teatre) 
Fax: (93) 4 15 27 06 (asso- 

ciaci6) 

CADERNOSDAESCOLA LA iüüNDIA (Revista del 
DRAMATICA GALEGA titella i del teatre animat) 

Santa Teresa. 18. baixo UNIMA Pais Valencia 

46080 Valencia 
Periodicidad 

LA REVISTA 
DEL MERCAT 

lnstitut Munici- 

Semesid 
ENTREACTE 

Assoclac16 d'Actors i Direc- 
tors 

Profesionals de Catalunya 
Ronda de la Universitat. 

12. Ir. 2' 
08007 Barcelona 

Tel.: (93) 412 58 42 
Fax: (93) 412 46 75 

Bimesimi 

ESCENA 
Assodaci6 per la Fundació 

Escena 
M. Isabel 11. 4 - 2"- 1' 

08003 Barcelona 
Tel.: (93) 310 28 07 

Mensual  

INFORMACI~N TEATRAL 
(Revista Galega de Teatro) 

Apdo. Correos 1275 
Vigo (Pontevedra) 

Tel.: (986) 31 44 89 
Fax: (986) 30 12 82 

LA TARASCA 
Andrés Martinez Latorre no 

7. 4O 
09002 Burgos 

W C .  TEATRE 
MALIC-CENTRE DE 

MARiONETES DE LA 
FANFARRA 

Fusina. 3 
08003 Barcelona 

Tel.: (93) 3 10 70 35 
Fax: (93) 319 56 47 

PAUSA, SALA B E c m  
Alegre de Dalt, 55 bis 

08024 Barcelona 
Tel.: (93) 314 53 12 

'Mmestml 

POR LA DANW 
Amciaci6n de Profesionales 

de la Danza de la 

Comunidad de Madrid 
c/ Carretas no 14. 5"-G. 

1/7. A-4 
280 12 Madrid 

Tel. y fax: (91) 521 16 52 
Mensual  

PRIMER ACTO 
c/ Cartagena. 2 

28028 Madrid 
Tel.: (91) 355 58 67/726 

37 11 
Fax: (91) 726 37 11 

Blmestrai 

El titere y las otras artes. 
Edición esparlola de la 

revista del lnstitut 
Intemational de la 

Marlonnette 
Centro de Documentación 

de Títeres de Bilbao 
Circo Amateur del Club 

Deportivo. 2 
48004 Bilbao 

Tel.: (94) 412 74 51 
Fax: (94) 443 02 03 

TEATRA 
Don Pedro. 7 - 4" izda. 

28005 Madrid 
Tel.: (91) 365 67 02 

Perbdicldad Lrregular 

TEATRO 
Escuela Navarra de Teatro 

San Agustin. 5 
3 100 1 Parnplona 

Tel. y fax: (948) 22 92 39 

TEATRO CELCIT 
INFORMACI~N 

Celcit-Esparla 
Centro Latinoamericano de 

Creación e Investigaci6n 
Teatral 

Recoletos. 12 - 3" D. 
Oficina C 

28001 Madrid 
Tel.: (91) 576 47 46/79 98 

Fax: (9 1) 576 47 22 

m R f A  
RESAD (Real Escuela de 

Arte Drarnhtico de Madrid) 
Requena. 1 

280 13 Madrid 

EOUCACION Y BIBLIOTECA - 56, 1995 



Audiovisuales 

AMRIG¿': V I I H ~ R E V I S T A  
L)K TEATRO 
Videorevista de periodicidad trimes- 
tral sobre las más recientes produc- 
ciones teatrales, principalmente 
catalanas. Además del correspon- 
diente Sumario y una Agenda de 
actuaciones, suele incluir unos diez 
bloques en los que se ofrecen frag- 
mentos de las obras y declaraciones 
de sus directores y protagonistas. Al 
final se presenta una ficha de con- 
tacto. destinada a las salas interesa- 
das por la producción. También 
cuenta con reportajes sobre festiva- 
les oacontecimientos y algún video- 
clip. La duración media de cada 
video es de 80 minutos. 
Han editado tambíen un número 
especial dedicado a los 10 &S del 
Mercado de las Flores (1983- 19931, 
innovador espacio escénico por el 
que han pasado más de 200 espec- 
táculos de teatro, danza y música. 
Benecé dispone además de una 
colección de obras de teatro en 
vídeo formada por los siguientes 
títulos (todos en catalán, excepto 
el primero): 

Acreedores. Reciente producción 
en castellano. Texto de August 
Strinberg y dirección de J. Carlos 
Corazza. 
Els petits contes rnis6gins. Recupe- 
ración del primer éxito de la Com- 
pañía T. Adaptación de relatos de 
Patricia Highsmith. 
Homes. puesta en escena de una 
compañía formada por mujeres 
sobre la visión de los hombres por 
diferentes autores. 
EU. Obra dirigida por Xavier Berra- 

- - 

ondo. Destinada a un público 
joven. 
Ti-amuntana Tremes, La grenya de 
Pascual, Picanya-Ron¿ Tres de las 
últimas producciones de Carlos 
Santos. 
El Uibre de les best&s. Un clásico 
de Ramón Llull puesto en escena 
por Comediants. 
T'odio amor meu. Documental 
sobre la última producción de 
Dagoil Dagom. 

BeNeCB Producciones 
PI. Mons, 1-2 

08023 Barcelona 
Tel. (93) 284 07 19 

SERVEIS nE CULTURA 
POPKI,AI< 
Pervivencia del teatro medieval 
catal¿m, es una producción de TV3 
y Fundación Serveis que incluye 
tres obras: El canto de la Sibila ( 16 
min.), El rnfsterlo de Adan y Eva 
(16 rnin.) y La danza de la muerte 
(12 rnin.). 1989. A partir de 11 
años. Se acompaña guía didáctica. 

Fundació Serveis 
Provenp, 324. 3Q 
08037 Barcelona 

Tel. (93) 458 30 04 

RTVE 
Dentro de la serie 'Curso de 
Literatura espaiíola", la dirección 
de operaciones comerciales de 
TVE comercializa una serie de 
producciones teatrales, emitidas 
en su día por televisión, dirigi- 
das por Jesús Feniández Santos, 
Fernando Fernán-Gómez, Gusta- 
vo Pérez-Puig. Enrique Llovez. 
entre otros. Disponen de guía 
didáctica. Algunos de los títulos 
son: L a  malquerida (108 min.), 
Entremeses (9 1 min). La celestina 
(60 min.). Don Juan Tenorlo. 

ANCORA AIJDIOVISUAL (144 min.), El s i  de las niiias (87 

En la colección de videos de 'Lite- 
rnin.). PeribdRez y el Comendador 

ratura", disponen de la serie Tea- de Ocaña (77 min.). Tartufo (121 

tro clásico", compuesta por dos 
rnin.), La leyenda del Caballero 
de Olmedo (60 min.). La vida es producciones de Enciclopedia Bri- sueiio (74 tánica Educacional dirigidas a En otras series como 

Enseñanzas Medias. Se facilita con las letras", también pueden 
de la Obra' Lar encontraroe programas sobre este 

(Cewantes). El g w d l á n  cebso o la tema como: 
guarda cuidadosa (Cewantes). 
Producciones del año 1985. Fernando ArrabaL 

Ancora Audiovisual 
Gran Via Corts Catalanes, 645 

08010 Barcelona 
Tel. (93) 317 71 18 

Dirección de Operaciones Comerciales 
Edificio Prado del Rey 

28223 Madrid 
Tel. (91 ) 581 79 58 
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RIINISTERJO DE 
E l ) t - c . 4 c l o K  
Colección de vídeos biográficos de 
autores literarios. Disponen de 
videos sobre Lope de Vega y Mom- 
tín (1 1 minutos cada uno). 

Vicens Vives 
Av. de SarriA. 130-1 32 

0801 7 Barcelona 
Tel. (93) 203 44 00 

Suz o Suz (La fura dels Baus). El 
bon doctor [Neil Simon). Exit [El 
Tricicle). La Rambla de lesJoristes 
[Josep Maria Segarra). El Mücado 
(W.S. Gilbert, Dagoll-Dagom). 
Cymno de Bergerac (Rostand). El 
metge per j o ~ a  [Moliere). El casa- 
ment dels petits burgesos (Brecht). 
Joc de dos (Dario Fo). 

Para mhs infomaci6n: 
Tel. (93) 41 2 56 40 1 

GEIVERAIJTAT DE 
cATAL~ 1 R A - T F ' ~  
Existe una colección denomina- 
da "Difusió Cultural. Arts es&- 
niques". compuesta por obras 
de teatro recientes emitidas por 
la televisión autonómica TV3. 
que posteriormente el Departa- 
ment de Cultura ha recogido y 
editado en formato de vídeo 
doméstico con una finalidad 
documental, facilitando copias a 
una serie de instituciones cultu- 
rales catalanas que a su vez 
realizan un servicio de présta- 
mo. 

OrI'l~( )S 
Dpto. de Imagen del Ayunta- 
miento de M6stoles 
Video de 41 min. sobre Teatro 
español. 
Televisi6 del VallCs (Tarrasa) 
Han grabado varias obras de teatro 
interpretadas por alumnos de cen- 
tros de Tarrasa. 
CEP del Bergueda 
Disponen de unos 15 videos de 
obras de teatro interpretadas por 
alumnos de centros de la comarca 
del Bergueda con motivo de la '1 
Mostra de Teatre de les Escoles 
Rurais del Bergueda" 

LA MI-RALLA 
[nl:iI'OSITlV:iS] 
Teatro del siglo XX" es una serie 
de 60 diapositivas con guía didác- 
tica perteneciente a la colección 
"Literatura hispanoamericana en 
imágenes". Producción de 1981 
reaiizada por F. Weber de Kurlat. 

La Muralla 
Constancia, 33 
28002 Madrid 

Tel. (91) 416 13 71 

F I : N D A C I ~  "LA CAIXA" 
[M:iI,ETA l'ED:iCO(;IC.A] 
La Fundación 'la Caixa" dispone 
de unas maletas pedagógicas de 
que prestan a centros educativos 
de toda España. de las cuales una 
está dedicada al teatro: Capsa 
desomrnis (Baúl de los sueños). Ha 
sldo realizada en colaboración con 
Els Comediants, y está disponible 
en catalán y castellano. 

Para más informaci6n: 
(93) 245 57 16 
(91 ) 435 48 33 

PUBLICIDAD 
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Centros de documentación 

Recicntcniente ñe ha constituido 

la Red Espaííola de (kntros (le 

L)oc:uineiitación de las Artes 

Esc.6nic.a~ en la que por el 

momento están integrados 11 
centros. A partir de esta rela- 

ción, hemos enviado a sus res- 

ponsables nn hreve c:uesiioriario 

solwc fondos y activiclades, del 
y ue hcrnos rccihido una respues- 

ta desigual, que (lehitlo al vierre 

de edivión no IICIIIOR podido 

completar. Esta laguna podrá 

subsanarse en tweve plazo con la 

eonsuIt~de 1a"Guíade las Artes 

EscEnicas" que put~licará el 

INAEM, en Iaqiie se revogerá un 

directorio de hihliotevas y cen- 

tros de ~~~~~~~~~~~~~ihn especia- 

lizados, así como una informa- 

eihn exhaustiva de la produc- 

ción (coiiipañías, grupos. .. ), 
instituciones, festivales, enne- 

fianza, puhlic:a(:iories, espacios 

escEiiicos, empresas del sector, 

etcétera. 

Por otro lado, hemos incluido 

tanibién en esta relac-ihn a la 

Bil~lioteca de Teatro de la Fun- 

dación Juan March -aunque no 

fornie parte de la Red- y a las tres 

prinvipalcs librerías teatrales 

esyluiolas. 

CENTRO DRAMÁTICO GALLEGO 
CENTRO DE DOCUMENTACI~N 

Tel.: (981) 58 15 72/ 17 38 
Fax: (9811 58 19 87 

Responsable: Francisco Oti 
INSTITUT DEL TEATRE DE LA 

DIPUTACI~ DE BARCELONA 
CENTRE DE INVESTIGACI~. 
DOCUMENTACI~ I DIFUSI~ 

(Palau Güell), Nou 
de la Rambla, 3 
0800 1 Barcelona 

Tel.: (93) 317 39 74 
Fax: (93) 3 17 37 79 

Responsable: Montserrat Alvara- 
Massó 

Fondos 
Biblioteca: 12.500 volúmenes, 
5.000 manuscritos, 600 audiovi- 
sudes, colección de publicaciones 
periódicas y documentación diver- 
sa relacionada con las artes escé- 
nicas. 
Archivo y Museu de les Arts de L'Es- 
pectacle: documentación referida a 
las artes escénicas: fotografias. 
programas, dibujos y grabados, 
bocetos y maquetas escenográfi- 
cas, indumentaria teatral, carte- 
les. titeres y marionetas... 

servicios 
Información y de referencia. dífu- 
sión selectiva de la información, 
mediateca, teledocumentación, 
reprografia. préstamo. préstamo 
interbibliotecario. publicaciones. 

Pubiicaciones 
Colecciones: Biblioteca Teatral, 
Colleció Popular de Teatre Classic 
Universal, Classics. Escrlts Teo- 
rics. Materials Pedagogics, Varia. 

En régimen de coedición: Revistas 
Pausa y M&. 

Actividades 
Organización de exposiciones. 
simposios. congresos. 

Colaboracih internacional 
Miembro activo de la Sociedad Inter- 
nacional de Bibliotecas y Museosde 
las Artes del Espectáculo ISIBMAS) 
y de la Red Europea de Centros de 
Información del Espectáculo. 

CENTROANDALUZDETEATRO 
UNIDAD DE DOCUMENTACIÓN 

San Luis, 37 
4 1003 Sevilla 

Tel.: (95) 490 14 93 
Fax: (95) 490 07 07 

Responsable: Lola Vargas 
La Unidad de Documentación del 
CAT nace en enero de 199 1 con las 
funciones de recoger, conservar, 
analizar y difundir toda la docu- 
mentación en información relacio- 
nada con las artes escénicas en y 
por Andalucía. 

Fondos 
Podemos reseñar unas 12.500 
monografias. 65 publicaciones 
periódicas activas y 200 revistas en 
archivo, 1.500 videocasetes, 300 
discos compactos, 500 discos de 
vinilo, 400 casetes. 1.200 carteles. 
un considerable archivo de docu- 
mentación compuesto por progra- 
mas de mano, programas de festi- 
vales. folletos. libretos, fotografias, 
diapositivas, dossiers de compañí- 
as, escenografias, bocetos de ves- 
tuario. etcétera. Además de unas 
12.000 imágenes en disco óptico. 
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El tratamiento de estos fondos 
conforman las distintas bases de 
datos que configuran el centro de 
documentación: 
Bases de datos bibliográJbs y de 
maier[ales especiales. con un catá- 
logo integrado que contiene 20.000 
registros de información. 
Bases de datos en soporte óptico 
como son las de compañías, espa- 
cios escénicos, festivales, nombres 
propios, etcétera. 
Directorio de las artes del espect6- 
culo. herramienta de trabajo clave 
para los profesionales del medio. 

Publicaciones 
Damos a conocer textos dramáti- 
cos de interés y textos teóricos que 
pertenecen al patrimonio universal 
de las artes escénicas y así preten- 
demos cubrir este vacío editorial 
con nuestras colecciones "Colec- 
ción teatral" y "Textos dramáticos". 

Actividades 
La Unidad de Documentación 
presta los siguientes servicios: 
lectura en sala. préstamo de 
monografias e interbibliotecario, 
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información biblíogiafica, catálo- 
go integrado y automatizado. 
dossiers de información proce- 
dentes de archivo óptico, filma- 
dones, revistero especializado en 
las artes del espectáculo. boletín 
de sumarios de revistas (birnes- 
tral). boletín de prensa (diario). 
sexvicio de reprograíia, visiona- 
dos, audiciones. consultas telefó- 
nicas. búsquedas de información 
y colaboración en proyectos de 
investigación. tertulias. exposicio- 
nes, conferencias, mesas redon- 
das, etcétera. 

GENERALITAT VALENCIANA 
SERVICIO DE DOCUMENTA- 

C I ~ N  DE TEATRES 
Teatro Principal. 
Poeta Querol s /n  
46002 Valencia 

Tel.: (96) 351 15 03 
Fax: (96) 352 02 87 

Responsable: Guillennina Gandia 

Fondos 
Quedan restos de los Teatres de 
la Diputación. documentación 
generada por el CDGV (Centro 

Dramático de la Generalitat 
Valencia) y el Servicio de Músi- 
ca, Teatro y Cinematografia de la 
D. G. de Promoción Cultural. 
hoy TGV. que básicamente se  
compone de: 

Documentación impresa 
- 1550 expedientes de teatro. 
danza contemporánea y patri- 
monio que contienen: programa 
de mano. cartel. texto de direc- 
ción. dossier de prensa, diseño 
de escenografia. de iluminación, 
listado de utillería ... de espectá- 
culos producidos y coproduci- 
dos por los Teatres y de otras 
actividades como Campañas, 
Festivales. Mostras.. . . etcétera, 
en la Comunidad Valenciana. 
- 282 registros para libros 
- 100 destinados a publicacio- 
nes periódicas (revlstas. boleti- 
nes.. . .) de las cuales estarán en 
activo como máximo 10. 
- Prensa por espectáculo y gene- 
ral. 
Documentación gráfica como 
fotos. diapositivas. duplicados. 
contactos y videos. 
- 1.100 diapositivas de línea 



patrimonial (Misteri d'Elx. San- 
tantonas. ..) 
- 300 negativos (260 en B/N y 
40 en color) de Artes Escénicas 
que dan un total de 5.625 imá- 
genes. 
- 200 registros sobre espectácu- 
los producidos por el CDGV, 
TGV y algunas Compañías invi- 
tadas con un total de unas 
2.500 fotos. 
- 300 vídeos de teatro y 50 titu- 
los de la Danza Contemporánea 
de cintas U-Matic y VHS. 
Documentación Tridimensional 
Unas cinco maquetas de esce- 
nografia. 
Legados 
- 'Rafael Culla", depositado el 
9 de mayo de 1990. Clasifica- 
do desde 1992, con guía que 
no se ha editado y que recoge 
las actividades del desapareci- 
do Teatro Ru7afa de Valencia 
con 2.760 registros; de ellos, 
2.441 son de obras dramáti- 
cas. entre las que se cuentan 
334 manuscritos. Otros 331 
registros son para partituras 
que en algunos casos se 
acompañan de libreto y quince 
de estos registros correspon- 
den a documentación adminis- 
trativa, incluido un inventario 
de obras del teatro Ruzafa 
(reg. no 45/2749). Las obras 
inventariadas son en su mayo- 
ría del S. XK. unos 1.700 
titulos, alrededor de 50 titulos 
pertenecen al S. XVIIl y el 
resto 266 títulos al período 
1900-1960. en valenciano y 
castellano. 
- 'Fausto Hemández Casajua- 
m". depositado el 20 de sep- 
tiembre de 1991, biblioteca pri- 
vada del autor con 109 títulos. 
Por clasificar. 
- "Legado Sao", depositado en 
1993, que contienen progra- 
mas. fotos y dossieres de 
prensa del teatro Eslava. Por 
clasificar. 
Directorio de Artes Escénicas de 
la Comunidad Valenciana 
Base de datos en Microsoft 
Access, que recogen Asociacio- 
nes de Artes Escénicas. Circui- 
tos y Redes de Exhibición, Com- 
pañías. Espacios Escénicos, 
Programadores, Centros de 
enseñanza oficial y no reglada, 
Centro de Documentación espe- 

cializados, Editoriales especiaii- 
zadas. profesionales y empre- 
sas... en la Comunidad Valen- 
ciana. 
Los fondos están informatizados 
en Microsoft Access y Open 
Access 111 (en fase de volcado a 
Microsoft) 

Pubiicaciones 
- Boletín Informativo de los TGV, 

artículos de opinión de espectá- 
culos y resumen de programa- 
ción trimestral. 

- Dossier Pedagógico de espectá- 
culos de producción propia, 19 
números. 

- Catálogos de Festivales (Dansa 
Valencia, Festival de Teatre i 
Música Medieval.. .). 

- ESPAlS teatrals a la Comuni- 
tat Valenciana (coordinador 
general, Mane1 Chaqués). 
(Valencia): Conselleria de Cul- 
tura, Educació i Ciencia, 
1992. - 431 p.: il.; 28 m. - 
(Espais; 1). 

- Ediciones propias y coediciones 
dejaron de publicarse en 1992 
por falta de presupuestos, Serie 
Mayor y Minor con un total de 
siete títulos de obras producidas 
por el CDGV. así como las coedi- 
ciones con Bromera y Tres i qua- 
tre, suspendidas desde 1992. 

- Subvención a la publicación Art 
Teatral de piezas cortas que 
edita Amparo Cucareila Roda. 

Actividades 
En colaboración con el Departa- 
mento de promoción de los TGV. 
cursos para la docencia y cursos 
de dramatización e improvisación. 
Actividades con Centros de Docu- 
mentación de Artes Escénicas de 
otras Comunidades Autónomas. 
que culminará con la firma de un 
Convenio de Colaboración. 

AYUNTAMIENTO DE BILBAO 
CENTRE DE DOCUMENTACI~N 

DE T~TERES 
Tel.: (94) 412 74 51 
Fax: (94) 424 25 50 

Responsable: Concha de la Casa 

SOCIEDAD CANARIA DE ARTES 
ESCÉNICAS (SOCAEM) 

Centro de Documentación 
Tel.: (928) 38 09 86/42 84 

Fax: (928) 38 31 03 
Responsable: José Orive 

ESCUELANAVARRADE 
TEATRO-NAFARROAKO 

ANTZERKI ESKOLA 
Centro de Documentación e 

Investigación 
San Agustin, 5 

3 100 1 Pamplona 
Tel. y Fax: (948) 22 92 39 

Responsable: Maite Pascua1 

Fondos 
Su biblioteca, de acceso público, 
alberga más de 2.000 volúmenes 
entre piezas teatrales, textos de 
teona y crítica, etcétera. 
También cuenta con las principa- 
les revistas teatrales de ámbito 
estatal. Asimismo cuenta con gran 
información sobre la historia del 
teatro en Navarra desde Anales del 
siglo m. 
También pretende recoger y cen- 
tralizar toda la información que se 
genera en el campo teatral, de 
danza y de lírica en Navarra, y en 
tal sentido cuentan con programas 
dossieres y fichas de todos los gm- 
pos navarros y sus producciones, 
así como con la información en 
tomo a programadores, festivales. 
concursos, becas, oficios teatrales. 
etcétera. 

Base de datos 
Por el momento la información se 
encuentra en la base de datos 
Microsoft Works, pero está previs- 
ta su reconversión a otras bases de 
datos en conexión con la red de 
centros de documentación. 

Pubiicaciones 
Revista Teatro/Antzerlci de carác- 
ter trimestral. El primer número 
apareció en otoño de 1994. 

INSTITUTO DEL TEATRO. DE 
LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE 

LA M~SICA DE ASTURIAS 
Centro de  Documentación 

Tel.: (98) 534 25 40 
Fax: (98) 535 18 45 

Responsable: Santiago Sueiras 

INSTITUTO NACIONAL DE LAS 
ARTES ESCÉNICAS DE LA 

MÚSICA 
Centro de Documentación 

Teatral 
Capitán Haya, 44 

28020 Madrid 
Tel. (91) 572 33 11/12/13/14 

Fax (91) 570 51 99 
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Responsables: Andrés Peláez y 
Lola Puebla 

Fondos 
Colecciones de revistas: 484 
Libros: 3.000 
Videos: 738 

Base de datos 
File Maker de Macintosh 
ñibiicaciones propias 
- Anuario Teatral 
- Guía de las Artes Escénicas de 

España 
- Cuadernos de Bibliografia de las 

Artes Escénicas 

Actividades 
Exposiciones relacionadas con la 
Historia del Teatro 

FUNDACI~N JUAN MARCH 
Bibiioteca de Teatro Español 

Contemporáneo 
Castelló. 77 - 2a planta 

28006 Madrid 
Tel.: 435 42 40 ((. 262-263-265) 

Fax: 576 34 20 
Se abrió al público en 1977 

Fondos 
Cuenta con más de 47.000 docu- 
mentos: 
- Textos teatrales. estrenados o 

no (incluidos los inéditos y 
algún original) 

- Bocetos originales de decorados 
y figurines de destacados esce- 
nografos españoles, y casi 
10.000 fotografias de autores, 
intérpretes y representaciones. 

- Criticas y estudios procedentes 
de libros. revistas y periódicos. 

- Discos y casetes. carteles y pro- 
gramas de mano y cualquier 
documentación de interés para 
el estudio del teatro español 
contemporáneo: obras dramáti- 
cas españolas anteriores al siglo 
XIX, estética, técnica. teoría y 
sociologia del teatro: teatro 
infantil: grupos y movimientos: 
tendencias de la critica literaria 
contemporánea. 

El último catálogo de este fondo se 
editó en 1993. 

LIBRER~AS 
LA AVISPA 

San Mateo. 30 
28004 Madrid 

Te1 y f a . :  (9 1) 308 O0 18 
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Además de librena y editorial es 
también una de las mayores 
bibliotecas españolas de teatro 
(unos 20.000 titulos). fruto de 
varios años de recopilación de tex- 
tos, principalmente aquellos escri- 
tos o traducidos al castellano. 
Una de las caractensticas más 
sobresalientes es la completísima 
descripción bibliográfica que rea- 
lizan de los fondos, siendo posi- 
ble solicitar información, por 
ejemplo. de obras teatrales en 
función del número de actores o 
de actos. géneros, temas. etcéte- 
ra. Actualmente están reorgani- 
zando el sistema infonnático con 
el fin de ofrecer este servicio de 
una forma aún más ágil. 
Disponen de cuatro catalogos: 
Textos, Teoría y técnica. Teatro 
infmtil y Cine. y cuentan tam- 
bién con algunos fondos de víde- 
os y casetes. 
Los locales de La Avispa han 
sido germen de varias asociacio- 
nes teatrales. y han realizado 
también numerosos cursos, 
debates y tertulias. Ofrecen un 
servicio de asesoramiento en el 
que reciben numerosas consultas 
de profesores y alumnos de cen- 
tros de enseñanza. 

LA CELESTINA 
Huertas. 21 

280 14 Madrid 
Tel.: (91) 429 O0 15 

Disponen de unos 5.000 volú- 
menes sobre teatro y temas afi- 
nes (libretos de zarzuela y 
ópera), con un amplio fondo de 
teoría y estudios teatrales de 
principios de siglo y toda clase 
de obras de teatro contemporá- 
neo. 
Colecciones: 'La farsa", 'El teatro 
moderno", 'Novela teatral", 
"Comedias". Colecciones comple- 
tas de las revistas El teatro, El 
arte del teatro. Primer Acto. PlpW 
jaina, Uorlck. Revistas extranje- 
ras. 
Publican un catálogo semestral. 

MILLA 
Carrer de Sant Pau, 2 1 

0800 1 Barcelona 
Tel.: (93) 3 18 62 36 

Librería. editorial, archivo teatral 
y del espectáculo fundada en el 
año 1900. Dispone de un 
amplio fondo de libros antiguos 
y modernos sobre teatro, esce- 
nografia. maquillaje, voz. mimo, 
expresión corporal. circo, titeres, 
vestuario. iluminación, etcétera. 

ENCUENTROEUROPEO 
Centros de Información del Espectaculo Vivo 
Los pasados días 23 y 23 de marzo tuvo lugar el la Biblioteca del Cen- 
tro Andaluz de Teatro, el Encuentro de  la Red de Centros de Informa- 
ción del Espectáculo Vivo en Europa. Esta asociación. fundada en 1989 
y con secretaría en Bruselas. tiene como objetivo reunir y facilitar toda 
la información referente a las artes escénicas (excluyendo la música) 
para implicar a los profesionales de cada país a nivel nacional e inter- 
nacional. 
En el Encuentro participaron 20 profesionales de países como Holan- 
da. Bulgaria. Francia o Finlandia. estando España representada por 
Lola Vagas. de la Unidad de Documentación del Centro Andaluz de 
Teatro. con la ponencia Las bases de datos de imágenes y su  posible 
desarrollo. El archivo de imágenes del teatro andaluz, y por Artur Gar- 
cía. del Instituto de Teatro de Barcelona, con la ponencia Bases de 
datos de un censo de compaíiías de teatro en Cataluña. 
Algunas de las conclusiones del Encuentro fueron: 
- Ampliar a todos los miembros la conexión informática mediante la 

red GreeNet vía Internet. 
- Editar una versión actualizada de las guías de festivales y espacios 

escénicos y publicar una guía con información sobre talleres y cur- 
sos profesionales en Europa. 

- Ofrecer un acceso a la información de la Red más eficaz. 
- Trasvase tanto de información referencia] como de imágenes. 
- Realizar la próxima reunión en Budapest (enero de 1996). 





Teatro e n  biblioteca&: 

Alisoii Shiite (directora del nal Ubmy Bureau, que consiste determinado de articulos a otras 
De\ oli ( ~ o l l i i t ~  I,il)rllry Services en 10 bibliotecas públicas y 55 bibliotecas de la región. 

eii Grmi h - t - t l i f i ~ i ) .  cxii  el Seiiii- bibliotecas no públicas. incluidas Desde el primero de enero de 1978 
las bibliotecas universitarias y las está en marcha un programa regio- 

iilirio l l i~ l ) i i~~o-13ri t&~~ico so l~re  bibliotecas industriales. La colabo- nal de colaboración para la compra 
i l ) l i ~ t t ' t ' l l S  1'6l)li('liS, ct'lt'brlid0 ración regional es par~culmente y custodia de obras de teatro. 

eii Pllitlricl eii fcnbrt*ro de 1989, importante. dada la naturaleza de Con arreglo a este programa, las 

la c-sistt-iicin de uii orgaiiisiiio 
dtw~i~ii i i i ido Soiitli West Regio- 
i i d  1,il)riiry Biirc.aii. A su vez, 
por todos ea  coiioc~iclti la a f i c i h  
al teatro eii la soc-icvllici I)rit&iii- 
ca. Eii tal sciitido no ras de 
extrañar quc8 uno de los pro- 
gramas establecidos por tal 
orgaiiisiiio de cooperavi611 sea 
eri rc4ac*i6ii csoii la coiiipra y 
custodili de o l~ras  dc tc-litro. 
Eii cbatc- dossicr dcdiciido lil tca- 
tro nos parwe iiiterc.sniitv st-lia- 
lar esta actividiid rt-c-ogidli de  
las actas del citado Seriiiriario. 

Ya en los años 1920- 1930 se habí- 
a n  establecido varios centros 
bibliotecarios regionales. En prin- 
cipio, su propósito era facilitar el 
préstamo de libros entre los distin- 
tos centros bibliotecarios. Su papel 
actual tiende a variar considera- 
blemente de una región a otra, 
siendo un aspecto importante el 
desarrollo de una más amplia cola- 
boración bibliotecaria. El trabajo 
se centra en la creación de catálo- 
gos colectivos. que comprenden los 
iibros existentes en las bibliotecas 
asociadas. 
El Senrlcio Bibliotecario de Devon 
es  miembro del South West R e g b  

la geograña de la península del 
Suroeste. 
Uno de los aspectos curiosos del 
South West Regional Ubrary Bure- 
au es que en los cincuenta aiios 
que tiene de existencia jamás ha 
existido legalmente. La organiza- 
ción está a cargo de un Comité 
Ejecutivo compuesto por 10 Biblio- 
tecarios del Condado y un pequeño 
número de representantes de las 
demás bibliotecas. Sin embargo. a 
medida que se va introduciendo la 
tecnología moderna se hacen más 
complejas las finanzas del South 
West Regionai Ubrary Bureau. y se 
están tomando medidas para 
reconsiderar el 'status" de la orga- 
nización y proteger la situación del 
Comité Ejecutivo. cuyos compo- 
nentes actualmente tienen que 
responder personalmente de sus 
actividades y compromisos ñnan- 
cieros. 
El catálogo de la región contiene 
más de dos millones de localizacio- 
nes para 750.000 títulos. Desde 
1985 se halla en estudio un pro- 
yecto de automatización. 
La suscripción anual de Devon al 
South West Region es de 15.000 
libras. Por este relativamente 
modesto importe Devon recibe en 
préstamo aproximadamente 2.500 
artículos anualmente. para satis- 
facer las solicitudes de sus lecto- 
res. Mediante el mismo sistema. 
Devon suministra un número 

bibliotecas del condadoasociadas 
compran obras de teatro en idioma 
inglés. según aparecen relaciona- 
das en la BritLh National Biblio- 
graphy, de conformidad con las 
asignaciones para cada autor, y 
pueden aumentar. en caso necesa- 
rio, los titulos relacionados en la Bri- 
tish National Bibliography a otras 
procedencias especializadas. Las 
asignaciones por autor se  reparten 
entre los condados, proporcional- 
mente al tamaño de cada uno. y al 
número medio de obras relaciona- 
das alfabéticamente en la British 
National Bibliography. El sistema 
permite que las bibliotecas puedan 
custodiar las obras más viejas o 
menos usadas dentro de sus respec- 
tivas asignaciones de manera per- 
manente. así como aceptar transfe- 
rencias desde otras bibliotecas. 
Mediante este sistema cooperativo, 
en el Suroeste se puede conseguir 
mayor cantidad de títulos y, gracias 
a la colaboración en la custodia, se 
hace posible el almacenamiento de 
una más amplia selección para la 
posteridad. 
Se insta a las bibliotecas asociadas 
a que hagan circular copias de sus  
catálogos impresos de obras teatra- 
les, entre las otras nueve bibliote- 
cas del condado. así como a la 
Regional Library Oíñce. También se 
hacen circular listas de nuevas 
adquisiciones cuando estan dispo- 
nibles. 
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BIBLIOTECA POPULAR TORRM 1 BhCEE> DE VILAPRANCA DEL PENEDI% 

Al teatro en autobús 

ilafranca del Penedes, 
localidad de cerca de 
30.000 habitantes, a 
medio camino entre Barce- 

loná y Tarragona. tiene un teatro 
municipal con una programación 
periódica. Este teatro. que llena 
con creces cuando la obra repre- 
sentada lleva el respaldo de una 
buena temporada en Barcelona o 
de una compatiía muy conocida, 
no se ve tan concurrido cuando la 
obra no responde a estas caracte- 
rísticas. El Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento, puesto en contacto 
con algunos atlcionados al teatro. 
pensó que seria interesante. por 
una parte. aumentar la cultura 
teatral del ciudadano. a la vez que 
llevar a los espectadores a visionar 
las obras de más envergadura a 
Barcelona reduciría los costos del 
teatro municipal. 
Esta idea llegó a nuestra Bibliote- 
ca (l) ,  la estudiamos junto con los 
representantes del Ayuntamiento y 
se ilegó a la conclusión de crear un 
club de espectadores de teatro. Se 
buscó un anagrama. la cabeza de 
un gallo -el gallinero es el último 
piso de un teatro-. que a la vez es 
la mano que aplaude. el ojo del 
espectador ... y nos metimos de 
lleno en la experiencia. 
Así nació, el pasado mes de 
noviembre de 1994, el Club de Tea- 
tre El Galliner. 

EL GALLINER 
El Club de Teatre El CalUner, que 
además del soporte de la Bibliote- 
ca Popular Torras i Bages y el 
Ayuntamiento de la localidad. 
cuenta con un animador teatral. 
tiene como objetivo dinarnizar la 

vida teatral de la población y facili- 
tar al público el acceso a deterrni- 
nados espectáculos que no pueden 
verse en los teatros de Vilafranca o 
la comarca. ya sea por las excesi- 

La biblioteca dispone de un 
espacio permanente donde se 
exponen libros y demás docu- 
mentos relacionados con el 
espectáculo del mes: autor; 
intérpretes, obra. .. También 
tenemos la intención de progra- 
mar alguna actividad de ani- 
mación del Club: debates, con- 
ferencias, etcétera con el duec- 
tor, actores o autor de alguna 
de las obras programadas, 
actividad que, evidentemente, 
tendrá lugar en La biblioteca. 

-. .- - 

vas dimensiones del montaje o 
porque sólo actuan en Barcelona. 
El Galllner organiza salidas a tea- 
tros de Barcelona u otras ciudades 

cercanas que programen este tipo 
de obras. Estas salidas tienen una 
periodicidad mensual y son de 
coste reducido. ya que se aprove- 
chan los descuentos aplicables a 
grupos. El precio de cada salida es 
aproximadamente de 2.200 pese- 
tas, cantidad que incluye la entra- 
da al teatro y el viaje de ida y vuelta 
del autocar. También se facilita un 
dossier sobre la obra programada 
y, durante el viaje de ida. el anima- 
dor del Club -un profesor del InsU- 
tuto con un gran bagaje de cultura 
teatral-. la comenta ampliamente y 
recoge, a la vuelta. las impresiones 
de los socios asistentes, estable- 
ciendo una especie de forum. 
El criterio de selección de las obras 
es muy amplio, dentro de la cali- 
dad, a fin de que todos los aficio- 
nados al teatro puedan encontrar 
su obra. Se van programando en 
días laborables. sábados o domin- 
gos según las posibilidades de des- 
cuento de cada uno de los espectá- 
culos. 

PAPEI, D E  LA 
BI f~LIOri'ECA 
La sede del Club de Teatre El Ccllll- 
ner es la Biblioteca Popular Torras 
i Bages. Es en la Biblioteca donde 
se hace, gratuitamente, el carnet 
de socio a los interesados. junto 
con el animador se selecciona la 
programación. se contacta telefó- 
nicamente con los teatros. se ins- 
cribe y se cobra a los socios para 
las salidas. así como también se 
realizan todas las tareas de difu- 
sión de las actividades: carteles. 
envío de cartas a los socios. etcéte- 
ra. y se da cualquier tipo de infor- 
mación sobre el tema. 
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Con El Wliner  intentamos crear 
una entidad viva. que aglutine a 
los aficionados teatrales de Vila- 
franca y la comarca del Alt 
Penedes. posibilitando una rela- 
ción informal y espontánea entre 
sus miembros. Además de ampliar 
la cultura teatral de los socios, 
pretendemos que El Gailiner sea 
también un espacio de debate y 
discusión; por lo tanto. la Bibliote- 
ca dispone de un espacio perma- 
nente donde se exponen libros y 
demás documentos relacionados 
con el espectáculo del mes: autor. 
intérpretes. obra. etcétera, así 
como también tenemos la inten- 
ción de programar durante el año 
alguna actividad de animación del 
Club: debates. conferencias. etcé- 
tera, con el director. actores o 
autor de alguna de las obras pro- 
gramadas, actividad que, evidente- 
mente. tendrá lugar en la Bibliote- 
ca. 
Creemos importante resaltar que 
la edad de los socios del Club es 
muy variada, desde algunos niños 
-pocos-. muchos jóvenes y bastan- 
tes personas mayores. pasando 

por aquella franja de edad inter- 
media que a veces no disponen de 
mucho tiempo para ir a la Bibliote- 
ca. Esta diversidad favorece el 
paso por la Biblioteca de algunos 
grupos de edades que no la fre- 
cuentan demasiado. 

F I N A N C I A C I ~ N  DEL 
CL1.B 
El Club de Teatre El Gailiner no 
constituye, en modo alguno. una 
carga económica para la Bibliote- 
ca, ya que prácticamente se autofi- 
nancia. El Servicio de Cultura del 
Ayuntamiento de Vilafranca se 
comprometió a abonar las perdi- 
das en el caso de no llenarse el 
autocar, cosa que ocurrió sola- 
mente en las dos primeras saiidas. 
Actualmente, a los cinco meses de 
funcionamiento. con el Club ya 
totalmente consolidado, con cerca 
de 300 socios. es muy improbable 
que esto ocurra. 

V A L O R A C I ~ N  DE LA 
EXPERIENCIA 
La Biblioteca ha  acogido la iniciati- 
va de El Galliner como uno más de 

los servicios 
culturales que 
está ofreciendo 
a la población, 
en este caso en 
una doble ver- 
tiente: asu- 
miendo nuestro 
papel en la 
política cultu- 
ral municipal 
realizarnos este 
servicio desde 
la Biblioteca. a 
la vez que lo 
aprovechamos 
como genera- 
dor de activida- 
des directa- 
mente relacio- 
nadas con la 
lectura. 
A partir de la 
programación 
del Club de 
Teatre se han 
realizado hasta 
ahora peque- 
ñas exposicio- 
nes bibliográfi- 
cas sobre la 
compafiía La 
Fura del Baus, 

los autores Josep M' Benet i Jor- 
net. Shakespeare. Ramón Llull y el 
grupo La Cuadra de Sevilla. 
Esta experiencia nos acerca, tam- 
bién. a los diversos grupos y enti- 
dades relacionados con el teatro. 
existentes en Vilafranca y la 
comarca. 
Y. finalmente. creemos que esa 
actividad contribuye en gran 
manera a dar a conocer la Bibliote- 
ca a quienes se dirigen a ella por 
primera vez para interesarse por el 
Club de Teatre El Gailiner. descu- 
briendo a través de él las demás 
posibilidades que la biblioteca les 
puede ofrecer. 

Biblioteca Popular "Torras i Bages" 
Plap de I'Oli, 20 

08720 Vilafranca del Penedes 
(Barcelona) 

Tel.: (93) 890.40.30 

Merla Antonia Mota Coflllo es bibliote- 
caria de la Biblioteca Popular "Torras l 
Bages* de Vilafranca del Penedes. 

SOCIOS D E  "EL 
GALLIIVER" Y SALIDAS 
REALIZADAS 

Número de socios a mediados de 
marzo de 1995: 278 
Programación: 
Noviembre 1994: miércoles, día 
30. "M.T.M.", La Fura dels Baus. 
Teatre Mercat de Les Flors. Barce- 
lona. Asistentes: 29 socios. 
Diciembre 1994: martes. día 13. 
"E.R." de Josep M" Benet y Jornet. 
Teatre Lliure. Barcelona. Asisten- 
tes: 19 socios. 
Enero 1995: domingo. día 15. "El 
Mercader de Venecia" de Shakes- 
peare. Teatre Poliorama. Barcelo- 
na. Asistentes: 65 socios. 
Febrero 1995: viernes. día 17. 'U- 
bre de lee Btstiee". Els Come- 
diants. Teatre Romea. Barcelona. 
Asistentes: 75 socios. 
Marzo 1995: miércoles, día 8. 
'Identidades". La Cuadra de Sevi- 
lla. Teatre Mercat de Les Flors. 
Barcelona. Asistentes: 65 socios. 
Abril 1995: miércoles. día 26. T o -  
dio, amor meu". Dagoll-Dagon. 
Teatre Victoria. Barcelona. 
-~ 
NOTAS 
(1)  La Biblioteca Popular Torrea 1 Baga, se 
rige por un convenlo entre la Diputacib de 
Barcelona y el Ayuntamiento de VUañanca 
del Pene*. 
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Teatro 
El tema del  Teatro infantil tiene 
p o r  s í  mismo la  suficiente enti- 
dad como para dedicarle un dos- 
sier completo, como y a  hicirnos 
e n  el número 4 de EDUCACIÓN 
Y BIBLIOTECA y que muy posi- 
blemente actualizaremos en un 
próximo número. Como comple- 
mento al dossier actual dedicado 
al teatro "adulto", presentamos 
aquí unas cuantas pistas para  
bibliotecarios y educadores. 

CITADERNQS DE 
PEI) l lco( ; IA 
La revista Cuadernos de Pedagogia 
ha dedicado su  Tema del mes" en 
el no de febrero (233) al teatro en la 
escuela. En esta sección, de 30 
páginas, se traza una trayectoria 
de las relaciones entre teatro y 
educación que se han ido tejiendo 
en el entramado de los últimos 
años. se comenta el lugar de la 
Dramatización en las leyes y cum- 
culos educativos de las dos últi- 
mas décadas, su metodología y 
recursos, propuestas destinadas a 
los escolares de 3 a 6 af~os y una 
amplia relación de materiales y 
referencias sobre el tema. 

Gi i í~i  dt. lectura 
CIIIN, CIIAN, CIIQN, 
;AIiIiII%A EL TEI,ON! 
El Centro internacional del Lfbm 
Infantil y Juvenil (Fundación 
G.S.Ruipérez). publicó el pasado 
año una guía de lectura sobre tea- 
tro infantil con el titulo Chh, chan 
chon, jarriba el telón! En ella se 
recogen unos cien títulos clasifica- 
dos en cuatro apartados: "Teatro 
para todos", "Con guantes o con 
hilos". "Detrás del escenario" y 
'Para que los adultos nos animen 
a hacer teatro". 
Una guia similar publicó en 1992 
la Asociación Espaiíola de Amigos 

del Libro Infantil: Guía de teatro 
infantil y juvenil espaiioL 

A1,B.A Y RIfli'0-TEATRO 
Ediciones de la Torre. en colabora- 
ción con 9bc e Isla Muga Edicio- 
nes. han creado una lííea editorial 
de teatro escolar con la intención 
de abarcar todos los campos del 
aprendizaje teatral en las institu- 
ciones educativas generales (el tea- 
tro como parte del proceso educa- 
tivo) y fuera de ellas (el estudio del 
teatro en centros artísticos espe- 
cializados). 
La colección se estructura en cua- 
tro series: 

"Vamos a hacer teatro" (9bc): 
sobre juego dramático en edu- 
cación infantil. Títulos: El volcán 
y el mar. 
'Juego teatral" (9bc): obras 
escritas especificamente para la 
colección, complementadas con 
juegos y actividades. Educación 
primaria. Títulos: El ladrón de 
palabras. Siempre suena algo. 
La nula que no sabia que lo era 
La sombra misteriosa. 
"Laboratorio teatral" (De la 
Torre-Isla Muga): adaptaciones 
de narraciones breves al foma- 
to teatral. Ultimos cursos de pri- 
maria y secundaria. Títulos: Lu 
órbita de  Ulbes. 
"Escenario" (9bc, De laTorre. Isla 
Muga): Cuadernos de dirección 
para analizar los modos de repre- 
sentación, recrear los montajes, 
etcetera. Secundaria y EATP de 
teatro. Títulos: El viejocelosoy la 
cueva de Salammca, W n t e  Oue- 
juna La mandrágom. Hamlet. 

COIJKCIORES 
Disponen de obras de teatro Man- 
ti1 o adaptaciones de clásicos. las 
siguientes editoriales: 
b Aihambra: "Literatura-Teatro" 

Bmiio: "Anaquel-Teatro", "Alta 
Mar-Teatro" 

Cqja de Ahorros de Vaiiadoiid: 
"Fuente Dorada" 
Ceac: "Teatro escolar" 
Don Bosco 
EdebC: "Teatro Edebé" 
Escuela Español.: "Teatro 
infantil" 
Espasa-Caipe: "Austral infan- 
til", 'Austral juvenil" 
Everest: 'Música y teatro". 
"Teatro escolar" 
Juventud: 'El teatro del esca- 
rabajo" 
La Galera: Teatro. juego en 
equipo". Taller de teatro" 
Susaeta: "Las campanas" 

EDUCACIÓN Y 
RIRLIOTECA 
Como indicábamos m8s arriba. 
casi en la prehistoria de esta revis- 
ta (n04. febrero 1990) se publicó 
un dossier dedicado al teatro 
infantil. Juan Antonio Merlo Vega 
presentaba un panorama de la ed& 
ción de teatro infantil. Fernando 
Almena (dramaturgo y autor de 
literatura infantil) y Marün Olaya 
(director de la colección de litera- 
tura infantil de la editorial La Gale- 
ra). nos señalaban sus experien- 
cias y visión de la situación del 
teatro infantil. y se presentaba un 
directorio de grupos de teatro. una 
relación de los festivales que se 
celebraban en las distintas comu- 
nidades autónomas y una amplia 
bibliograíia. 
Con posterioridad también se publi- 
có. dentro del monográfico dedicado 
a "Extremadura" (n032. dic. 1992) el 
artículo Teatro en la escuela. por 
Miguel Murillo (profesor de EGB). 

AUDIOVISIJALES 
En el apartado de "Audiovisuales" 
del Dossier (ver páginas 53-54) 
hemos recogido también informa- 
ción sobre materiales desttnados 
al púbiico joven y escolar. 
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EL RETO DEL TERCER 
MlLENlO 

Los próximos 28-29 de abril se 
celebrará en Sitges el Simposio 
Internacional La educación: el reto 
del tercer milenio, organizado por 
Institució Familiar d'EducaciÓ. 
Entre otras ponencias destaca- 
mos la de "Las nuevas tecnologías 
al servicio del profesor y del alum- 
no" por Antoni Bartolomé y 'Cómo 
motivar para la lectura" por 
Daniel Pemac. 

Para m& información: 
Instituci6 Familiar d'Educaci6 

Pacceig Manuel Girona, 73-75 
08034 Barcelona 

Tel.: (93) 280 19 99 
Fax: (93) 280 14 00 1 

VIAJE AL PAlS 
DE LOS LIBROS 

El Área de Servicios Sociocultura- 
les del Ayuntamiento de Córdoba 
ha organizado. durante el mes de 
marzo y la primera semana de 
abril, el Programa Viaje al País de 
los Libros. Se articula en dos 
fases: una primera de seminarios, 
encuentros y actividades prepara- 
torias (con la colaboración de cen- 
tros de enseñanza, entorno fami- 
liar, centros de profesores y 
bibliotecas) a la que sigue la cele- 
bración del Salón del Libro Infan- 
til y Juvenil (1-9 abril). 

Biblioteca Municipal 
Sánchez de Feria, 6 

14003 C6rdoba 
Tel.: (957) 20 39 11 
Fax: (957) 20 35 70 

SOBRE LA 

La Fundación CIPIE (Centro de 
investigaciones y Promoción Ibe- 
roamérica-Europa) ha puesto en 
marcha el Programa de sensibüi- 
zación de opinión pública sobre la 
problemática de la inmigración en 
España -proveniente de países del 
Tercer Mundo y de E m p a  del 
Este- atendiendo a las causas de  
la misma. sus y la 

las .  JORNADAS CATALANAS DE 
DOCUMENTACI~N 

El lema general de estas 5as. Jornadas. que se  celebrarán entre el 25 
y el 27 de octubre, es La calidad, respuesta a las transformaciones en 
el mundo de la información. 
Alrededor de este tema se estructurarán cuatro grupos de comunica- 
ciones: la calidad en la gestión y los servicios de los centros; la cali- 
dad en los instrumentos y los productos de información; la caiidad y 
los profesionales: calidad. información, sociedad. 
Coincidiendo con las Jomadas se celebrará Ewpodoc, una de las prin- 
cipales ferias del sector de las bibliotecas y documentación del Esta- 
do español. 

Para m& información: 
Expodoc (M. Rosa Caballero) 

Jornadas (Mercb Figuerola) 
Ribera. 8 pral. 

08003 Barcelona 
Tel.: (93) 319 76 75 
Fax: (93) 319 78 74 

relación con la cooperación al 
desarrollo. 
El programa para los axios 1995 y 
1996 contempla la realización de 
jornadas, seminarios, actos. etcé- 
tera, y edición de diversos mate- 
riales de difusión. Las acciones 
estarán dirigidas a sectores de la 
sociedad española y a los propios 
inmigrantes: asociaciones de veci- 
nos. APAs, asociaciones de muje- 
res, asociaciones juveniles, cen- 
tros culturales. ayuntamientos, 
colegios. ONGs. .. 
Se realizarán Jornadas de una 
duración aproximada de tres 
horas, en las que un equipo de 
monitores especializados presen- 
tarán el tema y dinamizarán el 
diálogo y la reflexión que surja en 
el grupo. Cada participante recibi- 
rá material complementario sobre 
el tema. Las entidades y grupos 
interesados pueden solicitar una 
sesión para sus miembros contac- 
tando con: 

Puerta del Sol, 4. 398 
2801 3 Madrid 

Tel.: (91) 523 35 931532 28 28 
Fax: (91) 532 26 99 

VI PREMIO 
ALA DELTA 

La editorial Luis Vives (Edelvives) 
convoca el Premio Ala Delta de 
Literatura Infantil y Juvenil con el 
ñn de promover la creación litera- 

ria para niños y jóvenes, con un 
único premio dotado con dos 
millones de pesetas. La extensión 
será entre 70 y 120 folios. El plazo 
de admisión de originales Analiza 
el 3 1 de mayo. 

Editorial Luis Vives 
Avda. Dr. Federico Rubio y Galí. 1 

28039 Madrid 
Tel.: (91) 534 70 00 
Fax: (91) 553 19 19 

FERIA DEL LIBRO 
(ALCALA DE 
HENARES) 

Entre los días 22 de abril y 2 de 
mayo se celebrará la XIV Feria del 
Libro de Alcalá de Henares. Esta 
Feria. ubicada en la plaza de los 
Santos Niños, está pensada para 
potenciar la lectura pública. y 
contará con la presencia de edito- 
res y iibreros. Entre sus  activida- 
des de animación a la lectura 
están programadas el espectácu- 
lo, sobre textos de Luis Cernuda, 
Escrito en el agua (Compañía Res- 
pira teatro), el recital de Carlos 
Cano en homenaje a Mario Vargas 
Llosa. el acto lúdico de presenta- 
ción de El libro negro de Madrid la 
presentación de London London y 
La terquedad de La sombra. 

Servicio Municipal de Archivos y 
Bibliotecas 

Tel.: (91) 882 93 37 
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EDUCATIVA 

1 3 de abril al 26 de mayo 
abierto el plazo de inscri 

ón para los participantes 
S 111 Jornadas que se celeb 
n el 1 y 2 de junio. El plante 
ento de las Jornadas 

tura en cuatro bloqu 
dón  de dos ponenc 

co sobre el papel de 
blioteca Escolar-Centro d 
ocumentación y sobre las 
los CDI de los centros edu 

sarrolladas en torno a 
oteca Escolar en la ens 
a primaria, en la secund 
y la colaboración en 

lioteca escolar y bibliote 
ica; comunicaciones 
riendas en tomo a los 
ctos señalados anterio 

nie; una mesa redo 
pacio de reflexión y de 
bre la situación de las b 
as  escolares españolas y S 

idad de desarrollo. L 
nicaciones. con 10 min 

S para su exposición. deber 
r remitidas a la organizaci 

Biblioteca Municipal 
Pza. Gabriel y Galán. 14 

37005 Salamanca 
Tel.: (923) 22.00.99 
Fax: (923) 27.91.14 u 

CURSOS DEL CSlC 

El Consejo Superior de Investiga- 
ciones Científicas convoca para 
fechas próximas los siguientes 
cursos del área de 'Información, 
Documentación y Bibliotecas" 
dirigidos a postgraduados: 
- Formación de usuarios de los 

servicios de información cienti- 
fica y técnica. 
Fecha: 2" quincena de Mayo. 
Duración: 15 horas. 
Lugar: CINDOC [Madrid). 
Director: José R. Pérez Alvarez- 
Ossorio. 

l er CONGRESO INTERNACIONAL DE CDS-ISIS 

Los próximos días 23 a 27 de Mayo. tendrá lugar en Santafé de Bogotá 
(Colombia) el Primer Congreso Internacional de CDS-ISIS. programa de 
gestión documental distribuido gratuitamente por la UNESCO. utiliza- 
do por numerosas bibliotecas y centros de documentación de todo el 
mundo. 
Los principales objetivos del Congreso son: 
- Estudiar el desarrollo del programa desde 1985 hasta 1995 a través 

de su evolución técnica y de la cobertura de su  utiiización. 
- Analizar las diferentes aplicaciones desamoliadas (multimedia. fuii- 

text. aplicaciones bibliogratlcas.. . ) 
- Definir prospectivamente las líneas de desarroilo del programa (teó- 

ricas. tecnológicas. diversificación, futuras versiones.. .). 
Está prevista la intervención de más de 40 ponentes de todo el mundo. 
con una significativa presencia de experiencias reaiizadas en paises en 
desarrollo. Por parte de España intervendrá Adolfo Hernández del CIN- 
DOC. quien presentará un estudio sobre los usuarios de Microlsis en 
nuestro país. 
Entre la documentación que se entre- 
gará. se tiene previsto incluir el CD- 
ROM MicroIsis Clearing House que Colombiana de Usuarios 

de CDS-ISIS 
contiene una descripción del progra- Apartado ABreo 781 30 
ma, directorio de distribuidores y 
usuarios. base referencia de las apli- Tel. (57.1) 622 2631 
caciones. manuales, diíerentes versio- Fax: (57.1) 622 4570 
nes, etcétera. 

- Las revistas científicas en 
España: normalización. difu- 
sión y gestión. 
Fecha: 1" quincena de Mayo. 
Duración: 12 horas. 
Lugar: CINDOC [Madrid). 
Directora: Adelaida R o m h  

CONGRES O 
INTERNACIONAL DE 
INFORMACI~N 

Del 25 al 29 de septiembre se cele- 
brará en La Habana e1 Congreso 
Internacional de Información 
INF0'95, bajo el lema Información: 
un factor para el éxito en el desa- 
rrollo humano. organizado por la 
Federación Internacional de Infor- 
mación y Documentación (FID) y 
UNESCO, entre otros. Las confe- 
rencias magistrales versarán 
sobre: papel de la información en el 
desarrollo humano; papel de la 
información en el desarrollo soste- 
nible; la información y la salud 
publica; la información y el desa- 

rrollo agncola; información y los 
medios de comunicación: informa- 
ción y turismo; información y 
desarrollo industrial; la informa- 
ción y los carnbiosglobales. 

P8m mis Infombn: 
Exola Critica 

Apdo. 4643 
15080 La Coruña 

Tel. (981) 26 61 57 

VI ENCUENTRO DE 
INNOVACI~N 
EDUCATIVA 

La Asociación Escola Critica. 
Xunta de Galicia y Universidad 
de la Coruña convocan para el 
próximo mes de septiembre (días 
4 al 8) el Vi Encuentro de Proyec- 
tos de Experimentación e Innova- 
ción Educativa y el IV Premio a la 
Innovación. El plazo de presenta- 
ción de comunicaciones para el 
Encuentro flnaliza el 30 de junio. 
El premio a la innovación está 
dotado con 250.000 ptas. 
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