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f i  EL DIA DE LA 
BIBLIOTECA 

Estimado/a amigo/a: 
Parece cada día más obvio que ya 
ha llegado el tiempo en que la 
sociedad española reconozca 
públicamente la tarea que tan 
calladamente realizan los bibliote- 
carios/as y la función sociocultu- 
ral que se crea y desarrolla desde 
la biblioteca. 

acciones y propuestas y, como 
se debe comenzar por alguna, se 
nos ocurre que podría celebrarse 
en todas las islas y la Península 
Ibérica El día de la biblioteca en 
una fecha común para todos. 
con una serie de actividades sig- 
nificativas para la población o el 
ámbito en que se hallan situa- 
das. 
Si te interesa colaborar con tus 
ideas y sugerencias en este pro- 
yecto. puedes contestar a la 
siguiente encuesta: 
1. ¿Sena una buena fecha para el 

Día de la Biblioteca el inicio de 
la primavera que nos remite a 
la renovación de la vida y meta- 
fóricamente a la vitalidad del 
libro? Si no te convence esta 
fecha, propón otra. 

tipo de 
se podr 

protocolo y 
í a  celebrar? 

3. ¿Cómo se puede financiar el 
material común que se utiiice 
para ese día? 

4. Otras ideas y propuestas. 
Espero que te entusiasmes con la 
idea y nos contestes antes de fin 
de año. 
Agradeciendo tu interés por este 
proyecto, aprovecho la ocasión 
para enviarte un cordial y afectuo- 
so saludo. 

ARTURO GONZALEZ 
PRESIDENTE DE IA ASOC~ClON 
ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL 
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

SANTIAGO RUSINOL, 8 
28040 MADRID 

TEL. : 553 08 2 1 /S36 88 55 
FAX: 553 99 90 

IIIX#X=I=iY Y 1 año (1 1 números): 6.000 ptas. NA incluido (Espatia) 

l 3 l l 3 l . l ~ i l ~ ~  Extranjero y envíos aéreos: 8.000 ptas. 
Números atrasados: 700 ptas. (+ gastos de envb) 

Deseo suscribirme a la revista EDUCACI~N Y BIBLIOTECA a partir del mes: 
Nombre (o razón social) 

FORMA DE PAGO OUE ELUO: 

O Cheque a favor de Tilde Servicios Editoriales, SA. 
O Domiciliación bancaria. 
Banco 

Código Cuenta Cliente (C.C.C.) 

Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta 

ENVIAR A: TILDE SERVICIOS EDITORIALES. ~ ~ P E Z  DE HOYOS, 135, - 5.D - 28002 MADRID 
TEL. (91) 415 17 50. FAX: (91) 51938 78 

EDUGACION Y BIBLIOTECA - 63, 1995 141 



E D I T O R  I A L  

FUNDADOR: 
Fnr  i -1 r, : Berna1 
DIRECTOR: 
R , i w r l  vldberría 
SUBDIRECTOR: 
Btl,:", :~;ileiro 
COORDINADOR-EDICI~N: 
Frar i  - r  J Viid'u 
SECRETARIA DE 
REDACCION: 
AT? m g d  

DISENO: 
€51' Vdrlinez 
PORTADA: 
k r  l,ri,c V w i o  
COLABORADORES: 
Jewc Modn, Crimd 
Ameyeirac, h a  Garral6n. 
Miguel A Corcobado. Belén 
GOrn~7, Jose Mmuel Baralbar 
Literatura Infantil y Juvenil: 
Lu,,c ':s.: V~ltilidrejo 
REDACCION: 
Lopcz de Hoyos, 135 5" D 
28002 Madrid 
Tel (91)519 1382 
Fax (91) 519 38 78 

EDTTA: 
TILDE Servicios Editoriales, 
S.A. tn r k b w ~  ,~i rorl 
Asociación Educación y 
Bibliotecas 
GERENCIA: 
Ttrr ; 'S ~rrno 
PUBLICIDAD: 
L o w k  Qvhgur7 
SUSCRIPCIONES Y 
ADMINISTRACI~N: 
M",., ,; h r i ~  

TILDE, S.A. U Baeza, 4 
Oficina 4 - 18002 Madrid 
Tel (91J415 1750 
Fax (91) 519 38 78 

DEPOSITO L E ~  
M l a i i ó  1989 
ISSN 02 1 4-749 1 
IMPRIME: 
O m w  IG Mdnfuano, 27 
28002 Madrid 
FOTOCOMPOSICION: 
Tecriigral S L 
Tel (91) 416 38 87 
Educati611 y Biblioteca no hace n e c e  
iismente suyas lar opiniones y cn(erior 

por sus caabaradorer. 

A hora que se cumplen cien años del nacimiento del cine. al volver la vista atrás. nos 
encontramos recordando una u otra película. no sólo con asombro, sino también con 
estupor. El cine nos ha propiciado una experiencia estética que también es un regalo 
p a n  la reflexión y para los sentidos, verdaderamente impresionante. 
Cien años, para la historia de la cultura, es un periodo ciertamente escaso. El libro, la 
escritura, tienen una tradición de milenios. Sin embargo, dada la vitalidad del cine y su 
enorme influencia, estos cien arios valen como milenios. ¿Qué transformaciones podrá 
sufrir el CD-ROM, que nació hace d i c ~  años. dentro de noventa? El cine, tan viejo y tan 
nuevo, es hoy importantisirno en nuestra sociedad. Con el cine hemos compartido sen- 
timientos y una concepción estetica de la vida. 
Pero el mejor cine se encuentra depositado en los almacenes de las productoras, en el 
rincón más polvoriento de la memoria de los responsables, tanto de las salas dc exhi- 

bición como de los progra- 
mas de tclevisión. ¿Qué 
puede hacer el ciudadano 
que quicra volver a ver. por 
ejemplo, Los cuatrocientos 
golpes o El gabinete del 
Doctor CaligarT! ¿Debe 
enviar un fax al departa- 
mento de ventas de una 
multinacional? ¿Tiene que 
rastrear los sótanos de los 
videoclubs para conseguir, 
con mucha suerte, una 
cinta recalentada? 
Para eso están las bibliote- 
cas. En efecto, para eso 
están también las bibiiote- 
cas. Hace ya decadas. las 
bibliotecas de otros países 
se ocupan del cine, del 
mismo modo que se ocu- 
pan de los iibros. ¿O es 
que aqui las bibliotecas 
sólo se ocupan de los 

iibros porque las editoriales dan comisión? 
Tratar con productoras. con distribuidoras, con grandes superficies comerciales, no es 
un camino de rosas. Lleva su tiempo y exige grandes esfuerzos. ¿No es obligación del 
bibliotecario intentarlo? ¿No es también un s e ~ c i o  fundamental para nuestros usua- 
rios? Algunos bibliotecarios tal vez argumentarán que es una tarea imposible, dada la 
falta de personal, de medios, y debido a dificultades técnicas. Algunos quizá lo aprue- 
ben e intenten. pero sólo con registros documentales. Otros, tal vez, no consideren via- 
ble el préstamo, etcetcra. 
Pero la cuestión de fondo nos obliga a plantear -pues el mundo cambia- nuestros crite- 
nos de selección dc los fondos bibliotecarios. la función de una biblioteca en la socie- 
dad actual y, sobre todo, cómo cubrir con rigor las necesidades informativas. educati- 
vas y de ocio de nuestros ciudadanos. El cine cumple ahora cien años. pero se encuen- 
tra en muchos aspectos marginado respecto a otros bienes culturales. y es nuestro 
deber, al menos, replanteamos de qué modo contribuir. como bibliotecarios, a la difu- 
sión de un medio de expresión que ha sido considerado el arte del siglo XX. 
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BEGOIÚA MARLASCA - 
BIBLIOTECARIA 

SOBRE EL ESTADO 
ACTUAL DEL 

SISTEMA 
BIBLIOTECARIO 

9 4 9 4 9 4 4 4 0 9 ~ 4 4 4 4 ~ 0 9 4 4 9 4 4 4 4 4 9 ~ 4  
M' Begoña Marlasca Gutiérrez pertenece al Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios desde 1985, habien 
do trabajado desde entonces en Bibliotecas Publicas. Ha 
desarrollado su trabajo en Bibliotecas Populares de Madrid, 
Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara y Archivo Hist& 
rico Provincial, Centro Provincial ~oordi&idor de Bibliotecas y 
Biblioteca Pública del Estado en Cuenca, de la que es la direc- 
tora. Begoña Marlasca ha colaborado con EDUCACION Y 
BIBLIOTECA exponiendo sus experiencias y planteamientos 
11). 

I I I Hay un tema que me parece de una 
gran importancia y q u e  todavía está por 
desarrollar en nuestro ámbito: realizar una 
evaluación de lo que los últimos 15 años 
han supuesto para las biblbtecas públicas 
españolas, un gran encuentro de los 
bibliotecarios para analizar qué pasos se 
han dado y que caminos serían los mas 
interesantes para seguir desarrollando las 
bibliotecas públicas. En este sentido me 
gustaría conocer tu opinión sobre el des* 
rrollo de las bibliotecas públicas en el 
período 198095, sus logros y fracasos. 
Me parece una pregunta muy interesante y 
muy completa como para contestarla en 
pocas palabras. A veces nos dejarnos llevar 
por el trabajo diario amplio y variado y no 
nos paramos a pensar sobre lo que estamos 
haciendo y los resultados obtenidos. Así que 
te agradezco sinceramente que gracias a tu 
pregunta me ayudes, nos ayudes, a reflexlo- 

nar sobre lo que se ha hecho en el campo de 
las ~ibliotecai Públicas españolas. 
Creo que han evolucionado en los últimos 
quince años quiz4 mas que en otros períodos 
de tiempo. pero aún así queda mucho toda- 
via para que las bibliotecas alcancen el nivel 
que la sociedad está demandando. Han 
intervenido diferentes factores en el desarro- 
llo de los servicios públicos de lectura. facto- 
res políticos, profesionales y económicos 
principalmente. Aunque para responder con 
rigor a esta pregunta haría falta un estudio 
fundamentado en datos reales y globales, 
voy a cometer la osadía de comentar en alto 
lo que muchas veces he pensado en voz 
baja, aún a riesgo de que la improvisación 
simplifique algunas ideas. 
El papel del Ministerio de Cultura, tras el 
estado de las autonomías. ha quedado redu- 
cido principalmente al tema de grandes 
inversiones y el resto de las responsabilida- 
des ha ido pasando a las comunidades autó- 
nomas. La ausencia de un verdadero Siste- 
ma Español de Bibliotecas, la inexistencia de 
una Biblioteca Nacional como cabecera de 
ese teórico Sistema, las transferencias en 
materia de cultura a las autonomías, las dis- 
tintas interpretaciones sobre los Convenios 
de Gestión y los diferentes avatares políticos 
en cada región han ido configurando distin- 
tos sistemas bibliotecarios españoles. Y aquí 
es donde se podria anali7ar con más interés 
el desarrollo de las bibliotecas públicas espa- 
ñolas, ya que el balance de los últimos años 
es muy desigual entre unas y otras. Creo 
sinceramente que existen marcadas diferen- 
cias aún en el nivel de desarrollo de las 
bibliotecas de Cataluiía o la Comunidad 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 63, 1995 



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

Valenciana. por ejemplo. frente a las biblio- 
tecas de Calicia, Castilla-La Mancha o Extre- 
madura. Y ante la experiencia de estos Últi- 
mos años, me inclino a pensar que los parti- 
dos politicos en los gobiernos regionales no 
han impulsado más o menos a las bibliote- 
cas públicas según su ideología conservado- 
ra o progresista, sino según la sensibilidad 
particular del o los políticos correspondien- 
tes. 
Respecto a las Bibliotecas Públicas del Esta- 
do. (BPE). el Ministerio de Cultura ha inver- 
tido desde 1983 hasta 1994. más de 23.000 
millones de pesetas en mejora de edificios e 
instalaciones, lo que supone un 
gran esfuerzo económico. pero toda- 
vía faltan unas 23 bibliotecas que 
necesitan importantes reformas o 
nuevas construcciones. Y éste es 
por tanto un reto aún pendiente. 
La informatización de las BPE tam- 
bién ha dado un avance muy 
importante gracias al Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, quien 

unas comunidades y otras respecto a las 
dotaciones presupuestarias. los fondos que 
se van adquiriendo, los servicios e indices de 
lectura y sobre todo respecto a la dotación 
del personal bibliotecario. que creo es la 
'asignatura pendiente" en las bibliotecas 
públicas españolas. 
Al respecto de este tema creo que el necesa- 
rio "encuentro" entre los bibliotecarios 
españoles aún no se ha producido. Yo echo 
de menos encuentros más continuados de 
todos los bibliotecarios españoles, un espíri- 
tu más solidario entre todos los colectivos de 
bibliotecarios, sin menospreciar en absoluto 

"Queda mucho todavía para 
que las bibliotecas alcancen el 
nivel que La sociedad está 
demandando" 
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el buen funcionamiento de las dis- 
tintas asociaciones. Aunque se han 
hecho algunos intentos de reflexión 
colectiva sobre la situación de las 
bibliotecas en la comunidad espa- 
ñola (como aquella 1 Conferencia de 
Bibliotecarios y Documentalistas 
organizada en Valencia por el 
Ministerio de Cultura en 19921. fal- 
tan análisis más cnticos sobre el 

comple- estado actual del sistema bibliotecario espa- ha programado que en tres años se 1 

tara el proceso en las 51 Bibliotecas P&bli- 
cas del Estado existentes. Por tanto estos 
datos los podemos aceptar como logros con- 
seguidos en estos años. Los indices de lectu- 
ra al parecer van subiendo, pero a mi no me 
parece indicativo de nada especial. Es nor- 
mal que con las mejoras en instalaciones y 
en tecnología. con mayor información y por 
tanto más acercamiento social a la lectura. 
pero el análisis ha de ser más profundo que 
meras cifras que tan sólo indican un lento 
aumento. Logros han sido igualmente. y 
seguirán siendo, los esfuerzos y la enorme 
voluntad que existe en muchos bibliotecarios 
y personas que trabajan en las bibliotecas 
públicas. personas anónimas y calladas que 
gracias a su imaginación. iniciativa y forma- 
ción han conseguido avanzar por encima de 
la falta de recursos. 
Desgraciadamente no todas las Comunida- 
des Autónomas han aportado las dotaciones 
necesarias para atender debidamente a los 
ciudadanos, ni han dignificado el trabajo y 
el esfuerzo de muchos funcionarios (para 
quienes el servicio a los demás no es estar 
detrás de una ventanilla, ser antipático. 
fichar el horario justo y trabajar lo menos 
posible). Mientras unas bibliotecas acceden a 
la INTERNET o a grandes bases de datos. 
otras bibliotecas no tienen ni un ordenador. 
Mientras unas cuentan con grandes planti- 
llas. otras tienen uno o dos bibliotecarios y 
muchas bibliotecas municipales españolas o 
tienen un trabajador a tiempo parcial o 
están cerradas por falta de personal. Anali- 
zando únicamente las estadísticas de las 
BPE (que en teoría son las mejor dotadas), 
se observan claramente las diferencias entre 

ñol (y por tanto de cada autonomia), sobre el 
futuro de los servicios públicos de lectura y 
sobre el papel de los bibliotecarios. Existe 
una tremenda dispersión entre los distintos 
profesionales de las bibliotecas y la implan- 
tación de los estudios de biblioteconomia 
con rango universitario no ha terminado de 
aclarar el panorama a la hora de reconocer- 
se socialmente la figura del bibliotecario. 
Numerosos puestos de bibliotecarios siguen 
siendo ocupados por cualquier persona 
(tenga o no estudios medios o superiores, no 
ya especializados). no se  convocan apenas 
oposiciones especificas para bibliotecarios y 
para colmo aumenta la tensión entre los dis- 
tintos colectivos (bibliotecarios municipales. 
bibliotecarios de bibliotecas públicas del 
estado, diplomados universitarios. documen- 
talistas ..J. 
En la mayoria de las Autonomías se han ido 
conformando sistemas bibliotecarios apoya- 
dos más en la inercia que en planificaciones 
serias y rigurosas a corto. largo y medio 
plazo. o cuando se han hecho planes. los 
cambios políticos los han anulado o arrinco- 
nado sin ni siquiera analizarlos previamente. 
En esta situación. las bibliotecas que pade- 
cen una situación más lastimosa, en térmi- 
nos generales y con muy honrosas excepcio- 
nes, han sido las bibliotecas municipales. En 
Castilla-La Mancha, por ejemplo. el tema de 
los Centros Provinciales Coordinadores sigue 
un largo debate desde hace años, pero aún 
no se han aportado planes para la inclusión 
de las bibliotecas municipales en el Sistema 
de Bibliotecas Públicas y sé que en otras 
autonomías está ocurriendo lo mismo. Mien- 
tras tanto pasa el tiempo. las bibliotecas 
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provinciales van mejorando (aunque más 
lentamente de lo que todos deseamos). pero 
las bibliotecas municipales se enfrentan ante 
ciudadanos de poblaciones menores y peque- 
ñas que siguen sintiéndose 'ciudadanos de 
tercera" respecto a su  acceso a la informa- 
ción. Ya quisiéramos tener a una María 
Moliner. para resolver con tanta sencillez 
como ella lo hubiera hecho, el panorama de 
un sistema bibliotecario que engarzara per- 
fectamente a todas las bibliotecas públicas: 
municipales, escolares, provinciales y regio- 
nales, sin tanto retraso de años y de inútiles 
debates. 

I II ¿Cuáles crees que serían las líneas 
prioritarias a desarrollar en el momento 
actual por las bibliotecas públicas y por 
qué? 
Para mejorar la actual situación yo estudia- 
ría diferentes alternativas. Es cierto que el 
Ministerio de Cultura ha perdido la oportu- 
nidad histórica de haber consolidado el Sis- 

tema del reconocimiento del "profesional 
bibliotecario", unificando los estudios, nive- 
les de formación, requisitos y pruebas de 
acceso para formar parte de las plantillas de 
las bibliotecas (sean públicas provinciales. 
regionales, municipales. escolares...). Y en 
esta cuestión. sensibilimr más a las comuni- 
dades autónomas para que doten de mayor 
cantidad de técnicos bibliotecarios a las 
plantillas fijas, así como que las Relaciones 
de puestos de trabajo estén acordes con las 
caractensticas propias de los centros biblio- 
tecarios y con las necesidades sociales de 
información. Es absurdo y frustrante pensar 
que en el umbral del siglo XXI, cuando las 
bibliotecas son ya centros de información 
dotados de la mas alta tecnología (o por 
dotar en un futuro próximo), todavía existan 
en muchas bibliotecas trabajadores que 
atienden al público sin tener ni siquiera el 
bachillerato. Centros vivos de cultura, como 
se define entre otras muchas cosas a las 
bibliotecas, donde se ha de reunir. filtrar. 

tema Español de Bibliotecas antes seleccionar. analizar y difundir 
del estado de las autonomías v una amplia, rica v variada infor- 
por ello muchas comunidades "En h mayoría de h autonomías mación para todo tipo de ciuda- 
autónomas han repetido los mol- Se h, ido conjormando +temas danos, no pueden estar dotados 
des anteriores de dejación de fun- con una mayoría de personal no 
ciones o han ideado centros bibliOtecanOs más en la especializado. No se puede decir 
bibliotecarios con más ganas de inercia que en phiJixciones que España es un país con pocos 
publicidad que de coherencia. Por lectores, como con tanto descaro 
eso. una primera prioridad sería Se- Y ngUTOSas largo y afman responsables pilblicos en 
definir entre todos si debe haber medi~pko" los medios de comunicación, o 
un sistema español de bibliotecas - - - - - - - - que se están haciendo "importan- 
o 17 sistemas coordinados entre tes esfuerzos" en inversiones cul- 
sí, y definir entonces el papel de la Bibliote- turales. cuando desde los propios organis- 
ca Nacional. Asimismo buscar mecanismos mos responsables de las políticas culturales 
para coordinar los distintos sistemas biblio- se desconoce todavía el papel social impres- 
tecarios españoles. en cuanto a servicios. cindible y profundo que cumplen los biblio- 
normativas técnicas. tecnologías de la infor- tecarios para elevar el nivel cultural de un 
mación, normas de acceso del personal pueblo. Si se convocan plazas para acceder 
bibliotecario ... En estos momentos la red a las bibliotecas públicas sin ningún requisi- 
BPE es el único indicador de un actual Sis- to de formación excepcional, se está diciendo 
tema Español de Bibliotecas, pero a medida a voces que no interesa crear ciudadanos 
que se transfieran todas las competencias en libres, críticos y solidarios. Porque, hoy más 
materia de cultura, habrá de perfilarse la que nunca. el bibliotecario que ha de luchar 
relación de las BPE entre unas comunidades por el acceso libre de todos los ciudadanos a 
y otras. la lectura pública, ha de ser una persona 
Una segunda línea prioritarfa yo la enmarca- solidaria, con amplia formación universitaria 
ría en el tema de las inversiones. de manera en el tratamiento, selección y difusión de la 
que mientras el Ministerio de Cultura osten- información. y además (algo que están olvi- 
te la titularidad, llegue a convenios eficaces dando los programas universitarios de biblio- 
con las autonomías para que por ambas teconomía y documentación y en general los 
partes se invierta más y con mayor rapidez nuevos proyectos educativos) disponer de 
en edificios, instalaciones, equipamientos, una vasta "formación humanistica", en el 
dotaciones tecnológicas y mantenimiento. Y concepto más renacentista del termino. 
cuando las autonomías ostenten plenas com- Y por último, me gustaría que, desde algún 
petencias en esta materia, no tendrán excu- organismo o institución con poder de convoca- 
sas para hacerse responsables del destino toria nacional, se luchara por animar más a 
total de las bibliotecas y su constante man- compartir sueños, realidades y esfuerzos a 
tenimiento y mejora. todos los colectivos de profesionales bibliote- 
Una tercera línea de trabajo sería que a carios. Organizar uno o muchos encuentros 
nivel nacional se regulara de una vez el anuales de asociaciones, colectivos y entida- 
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des de todos los bibliotecarios que trabajamos 
en cualquier punto de la geografia española, 
para sensibilizar más a la sociedad de la 
importancia dc que un país cuente con nuevas 
bibliotecas públicas, bien organi~adas y per- 
fectamente ensambladas sin distinción de 
autonomías, lenguas o niveles. Los biblioteca- 
rios nos vemos acosados por los problemas y 
las necesidades sociales que nos abruman 
muchas veces, y por eso hemos de luchar por 
mantener la ilusión diaria por nuestro trabajo. 
por dar un sentido más profundo a nuestra 
profesión. 
En ANABAD-Castilla-La Mancha los archive- 
ros y bibliotecarios mantenemos una relación 
fenomenal de compañeros. Nos peleamos dia- 
lécticamente en las asambleas, pero existe un 
espiritu combativo y solidario que nos permite 
incrementar la fuerza interior que necesitamos 
para resolver los grandes problemas que en 
Castilla-La Mancha siguen sin resolverse en el 
campo de los archivos, bibliotecas y museos. 
En el fondo de nuestro corazón, debemos 

ción, sino para la autofonnación constante 
durante toda nuestra vida. Incluso desde las 
bibliotecas públicas observamos cómo todavía 
muchos profesores que tienen en sus manos la 
responsabilidad de la educación de niños y 
jóvenes, no han pasado en su vida por una 
biblioteca, ni siquiera mientras hacían sus 
estudios universitarios o de Magisterio. 
Si en las Bibliotecas PUblicas se atiende 
menos de lo que se debiera a los adultos, poco 
podrán transmitir éstos a los menores. En 
definitiva. si en todos los circuitos básicos de 
socialización, como son la enseñaníia y la 
familia. las bibliotecas son poco conocidas e 
idrautilizadas, reconozcamos que queda un 
largo camino que recorrer, camino en el que es 
imprescindible la colaboración y la coopera- 
ción entre todas las partes implicadas: biblio- 
tecarios, profesores, políticos, padres, Asocia- 
ciones de Padres de Alumnos (APAS), etc. 
Si durante largos años las Bibliotecas Públicas 
han estado ejerciendo sobre todo de Bibliote- 
cas Escolares, esto supone que también se ha 

guardar siempre unas miguitas de tenido que abandonar un poco al 
idealismo para seguir ayudando al a mundo adulto a la hora de la 
niño. al joven, al adulto, a hombres "N0 Se puede de,-& que &pana es incentivación de la lectura pública, 
y a mujeres a buscar esa informa- pero también hay que reconocer 
ción, esos manuscritos, esos docu- pak 'On pocos lectores7 'Orno que gracias a las bibliotecas públi- 
mentos, esas palabras e ideas que Con tanto descaro qfuman cas muchos estudiantes y profeso- 
hacen que todo cl mundo encuen- en los res han podido, están pudiendo. 
tre su  trocito de felicidad, su soli- impulsar su formación, su educa- 
daridad. su  tolerancia. su libertad. medios d? comunicación. que se ción, su cultura y su ocio, y esos 

están haciendo importantes alumnos tienen padres que les 
D i  ia biblioteca escolar en Espa- en inversiones acompañan, y los profesores tienen 

ña, salvo algunos casos muy hijos que les reclaman y así poco a 
excepcionales, todavia gatea, culturales* ciXlndo desde los poco se ha podido conseguir un 
comienza a dar sus primeros propios orqankmos responsables lento proceso de sensibilización de 
pasos titubeantes. ¿Esta situa- de las políticas culturales se todos los sectores sociales, lo cual 
ción de subdesarrollo no estará no se hubiera producido dada la 
afectando gravemente a lo que desconoce tcdauía el pC4El socid absoluta falta de atención hacia las 
es el desarrollo. a la utilización Unpresc&&bk y profundo que bibliotecas escolares durante lar- 
que los usuarios hacen, de los gos años en este país, y también de 
otros tipos de bibliotecas del sis- los bibliotecarios pom las pfiblicas. no lo olvidemos. 
tema bibliotecario? A su vez, eievaf el nivel cuiturai de un Y por último, el papel que hoy las 
¿qué papel podrian desempeñar bibliotecas públicas podrían 
las bibliotecas públicas para com ----- desempeñar para contribuir al 
tribuir al desarrollo de las biblio desarrollo de las bibliotecas esco- 
tecas escolares? lares, en realidad es el papel que llevan años 
Esa situación de subdesarrollo en la que dices haciendo: colaborar contantemente con toda 
están las bibliotecas escolares no anda muy la comunidad educativa. Centros de ense- 
lejos de la que padecen muchas bibliotecas fianza. alumnos, padres, profesores, CEPS, 
públicas. Creo que los mismos problemas que APAS ... reciben cada año muchas ofertas de 
afectan a las bibliotecas escolares afectan al servicios bibliotecarios muy variados, desde 
resto de las bibliotecas. Si dcsde la familia no las propias instalaciones de la biblioteca 
se influye en el hábito y el gusto por la lectu- pública o acudiendo los bibliotecarios a los 
ra, poco uso harán niños y jóvenes de las propios centros escolares, con servicios como 
bibliotecas escolares y públicas. Si en la edu- visitas escolares, consulta y préstamo de 
cación universitaria las bibliotecas están tar- libros y material audiovisual para niños, 
dando en formar parte esencial de la forma- jóvenes y adultos, actividades de animación 
ción individual, pocos profesores influirán en a la lectura. asesoramiento técnico para pro- 
sus alumnos para que utilicen las bibliotecas fesores y padres, cursos de formación de 
como centros basicos de recursos informati- usuarios. cursos sobre bibiiotecas escolares, 
vos. imprescindibles no sólo para la educa- literatura infantil y juvenil. sobre libros 
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documentales. editoriales y colecciones, actividades culturales en las que el grupo de 
bibliografias comentadas, dossieres temáti- 
cos ... 
Creo que. en general. no se puede pedir más 
a las Bibliotecas Públicas v sí a las autorida- 
des educativas para que de una vez por 
todas sean conscientes de lo que se están 
jugando con el olvido y la desidia mostrados 

mujeres participa y colabora muy activamen- 
te: visitas de autores. viajes culturales a tea- 
tros. cines, museos. bibliotecas. poblaciones 
de interés turístico ... La biblioteca no sólo 
trabaja para ellas. sino que ellas trabajan 
también ayudando a la biblioteca. Incluso la 
mayona de estas mujeres que se han conoci- 

- - 

hacia el tema de la biblioteca escolar. Inclu- do en el Taller han constituido una Asocia- 
so para apoyar muchas poblaciones con ción que se denomina 'Asociación de Muje- 
pocas o ninguna biblioteca pública. ya se 
deberían poner en marcha los mecanismos 

res Amigas de la Lectura". Otras pertenecen 
a asociaciones de "Amas de casa" y esto 

de colabofación interinstitucional para que enriquece también el Tallcr. 
las bibliotecas escolares existentes ejerzan La evolución del Taller de Lectura para Adul- 
fuera del horario escolar como bibliotecas tos ha sido lenta, pero muy gratifcante en 
públicas para toda la comunidad. en forma 
de bibliotecas de doble uso. 

II I Desde hace ya ocho años habéis orga- 
nizado en la ~iblioteca Publica del Estado 
de Cuenca unos talleres de lectura para 
adultos. En un primer momento surgió a 
partir de los datos que poseíais en rela- 

sus resultados posteriores. Mujeres que en 
su mayoría hacía muchos años que no leían, 
han visto que el mundo se les ofrecia ahora 
desde múltiples perspectivas. Sus familiares 
[esposos. hijos, nietos. hermanos.. . ) se ven 
también implicados en este nuevo proceso 
que ellas han protagonizado. Algunas vinie- 
ron al Taller de la Biblioteca impulsadas 

ción con la escasa presencia de desde el Centro de Adultos con 
personas de mas de 30 anos en el que colaborábamos al princi- 
la biblioteca. Ahora, pasado este T ~ u ~ ~  de ~~~t~~~ de ~ d ~ l ~ ~ ~  es pio. Otras. tras la experiencia del 
tiempo, ¿cómo valoras esta Taller iniciaron sus estudios y 
experiencia que se desarrolla Una de las experiericias algunas posteriormente incluso 
también en otras bibliotecas ma~ii/[osas que me han han encontrado trabajo. 
publicas? sucedido, no sólo como Los índices de lectura en la 
Si me preguntaras sobre otras Biblioteca de mujeres mayores de 
experiencias realizadas en la bibliotecanQ súio CO~persona" 30 anos han subido en los úiti- 
Biblioteca Pública del Estado de - mos años espectacularmente y la 
Cuenca, te podría contestar rápida mayoría de las mujeres del Taller 
y brevemente. pero se me hace muy dificil 
decirte simplemente que la valoración del 
Taller de Lectura para Adultos que monta- 
mos en 1987 es positiva. porque es una de 
las experiencias más maravillosas que me 
han sucedido. no sólo como bibliotecaria 
sino como persona. El Taller se decantíi con 
el paso de Ins años. como ya sabes. a ser un 
taller constituido por mujeres. aunque sigue 
abierto a todos y esporádicamente se deja 
ver algún hombre de vez en cuando. El 

tienen un índice de lecturas anuales pareci- 
do a la media de un niño buen lector. Ade- 
más de los libros que leemos colectivamente 
en el Taller. muchas de ellas se interesan 
por los libros para nitios y j b i w c s  y les 
haremos aiiimaciones y presentaciones de 
literatura infantil y juvenil para que estén 
más cerca de sus hijos y se sientan más 
partícipes de su educación. Hay experiencias 
increíbles de mujeres que leen a la par que 
sus hijos los mismos libros y los comentan 

numero de mujeres que asisten a este Taller juntos. Hay otras que les llevan a sus mari- 
aumenta cada año y ahora nos vemos con 
problemas para desarrollar eficazmente las 
sesiones, dado el elevado número. pero las 
mujeres no quieren dividir el gran grupo, 
incluso varias llevan asistiendo con absoluta 
regularidad desde hace jsiete años1 

dos los libros que más les van gustando 
para que también ellos los lean. Hay alguna 
que todavía no lee muy bien o que tiene 
peor nivel de compren&n. pero que aún 
yendo más lenta que las demás en las lectu- 
ras, participa sin miedo en los debates. 

La actividad central es la lectura de todo Le experiencia de este Taller. está llevando a 
tipo de docurncntos y géneros: libros, perió- 
dicos, revistas, vídeos, música. teatro. nove- 
la, poesía y ensayo. Pero además de leer. 
debatimos y comentamos mucho en las 
sesiones del Taller, de manera que cada una 
abre su corazón y su mente a nuevas ideas. 

abrir nuevos Talleres de Lectura en diversos 
pueblos de Cuenca. e incluso nos llaman 
desde otras provincias (no sólo desde biblio- 
tecas, sino de otras instituciones relaciona- 
das con servicios sociales básicos) para que 
les ayudemos a iniciar nuevos talleres. Y 

a diferentes visiones de las cosas, a nuevas como los presupuestos son cada vez más 
relaciones sociales. a proyectos desconoci- 
dos. Además de las sesiones de lectura y 

bajos. al menos en las bibliotecas de Casti- 
lla- La Mancha, intercambiamos con otras 

debate, la biblioteca les proporciona otras bibliotecas de la región los materiales que 
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utilizamos en los respectivos Talleres, para Biblioteca Nacional (antigua Escuela de Docu- 
ampliar nuevas posibilidades de actividades mentalistas) y a partir de entonces comencé a 
y no paralizar experiencias de este tipo. 
Por último. las propias mujeres asistentes al 
Taller. a lo largo de debates intensos y sin- 
ceros. han comentado en ocasiones lo que 

preparar las oposiciones al Cuerpo Facultativo 
de Archiveros y Bibliotecarios. alternando con 
los contratillos que iban saliendo. Cuando, 
una vez aprobadas. tuve que pedir destino. no 

para ellas ha supuesto este Taller y cuando tuve duda en elegir ~ i b l i o t e c ~ s  Públicas antes 
hemos realizado sesiones con reflexiones quc la Biblioteca Nacional o las universitarias. 
escritas en forma anónima, han escrito fra- 
ses como: 'me Iian enseñado a convivir con 
otras personas e ideas", "estoy viviendo un 

Me gustaba más la vida que ya conocía por 
contratos de trabajo en las Públicas y el campo 
tan amplio que se abna diariamente. Y no me 

enriquecimiento personal", "me permite dar a arrepieko. - 

conocer a los demás mis opiniones y que me De todas maneras. y ya con los años de expe- 
escuchen". "cuando amanece el día en que 
hay un Taller, para mí ese día es distinto a 
todos los de la semana, el sol brilla...", "los 
viajes que hacemos me han aportado cultu- 

riencia como bibliotecaria-funcionaria. 
muchas veces he pensado que sena bonito 
publicar una pequeña historia de los bibliote- 
carios espafioles. A lo largo de tu trabajo cono- 

ra, compañerismo, sueños que se han reali- ces a muchos bibliotecarios con una vida 
zado", "lo mas positivo además de la lectura 
ha sido estar juntasw. Creo que el trabajo 
que se realiza en muchas bibliotecas públi- 
cas directamente con los colectivos sociales 

intensa, riquísima y más novelesca que cual- 
quier telenovela. A su vez, el contacto tan 
directo con personas de todas las edades y 
condiciones te aporta experiencias increíbles, 

es la esencia misma de lo que debe ser una enriquecedoras i tan intensas que a cualquier 
biblioteca pública, un centro de bibliotecario nos hacen reflexionar 
y para la comunidad. profundamente y día a día sobre el 

-El trabajo que se rediza en sentido de nuestra profesión y de 
11 1 Finalmente, me gustaría 

muchas bibliotecas públicas 
nuestra propia vida. Creo que si sigo 

que nos señalaras como fue tu amando mi trabajo es porque toda- 
descubrimiento de la biblioteca directamente Con 10s cokctivos via tengo mucho que hacer para 
pública, especialmente en el 1~ esencia mi~m de lo ayudar a los demás y para que los 
ámbito profesional. &Desde demás me ayuden a mi. Mi trabajo 
siempre sabías que era este que debe ser una biblioteca como bibliotecaria, el contacto dia- 
trabajo el que más te gustaba pública, un centro de y para la rio con tantas personas y con tantas 
o fue un encuentro por azar? comunidadw wresidades, me hace sentirme viva 
&Cómo lo vives hoy, transcurri- y me ayuda a no perder el sentido de 
dos ya unos cuantes z5srí la realidad y de la solidaridad. Sin el 
ivíi encuentro con el mundo de 
las bibliotecas empezó ya desde mi infancia 
porque en mi casa, de muchos hermanos y 
también de necesidades, nunca faltó el 

sentimiento de que todos los seres 
humanos somos iguales y maravillosamente 
diferentes y de que todos debemos tener las 
mismas posibilidades de participar. cambiar y 

cuento de mi madre. el tebeo de aventuras, mejorar el mundo que n& rodea, un bibliote- 
las canciones de mi padre, las novelas roba- cario no podría realisrar eficazmente su traba- 
das a mis hermanos mayores, la linterna 
para leer en la cama y muchos cuentos ora- 
les que, escuchados en la radio o contados 

jo. Debemos tener conciencia clara de que 
hemos de trabajar siempre en equipo, con 
todos y para todos. Y todo esto lo he aprendi- 

en mi casa, fueron preparando mi vida pos- do en ¡a-~iblioteca Pública. 
terior. Ahora hay ya nuevos estudios. nuevas for- 
En mi infancia no había bibliotecas para 
niños, pero la familia pudo llenar ese vacío. 
Desde siempre me gustó leer, pero nunca 
pensé en ser bibliotecaria porque la imagen 
que tenía yo de esa profesión era la tópica y la 

mas de acceso y nuevos bibliotecarios a 
quienes hay que darles oportunidad de tra- 
bajo, pues hacen falta muchos más bibliote- 
carios en las bibliotecas. A pesar de los 
grandes problemas que aún tiene la bibliote- 

típica: persona huraña. malhumorada, antipá- ca pública española. espero que. en el futu- 
tica y poco amiga de preguntas. Cuando reali- 
zaba mis estudios universitarios en Madrid ya 
me fue picando el gusanillo de las bibliotecas, 
porque aunque las bibliotecas universitarias 

ro, el espíritu de colaboración. de amistad y 
de optimismo no se pierda nunca en el 
colectivo de bibliotecarios. 

W RAM6N SALABERR~A 
queyo utilizaba eran muy fúnebres, me gus- NOTA& 
taba trabajar con libros. saber lo que se publi- 
caba y aprender muchas cosas con la lectura. 
Así que unos años después de terminar la 
carrera de Literatura Hispáiiica hice el Curso 
de Biblioteconomia y Documentación de la 

( 1) Véase: 
MAR- B.: Taller de Lectura para Adultos". Educa- 

ción y Btblioleca. no 35. 1993. pp. 60-62. 
SANCHEZ. J.. MARLASCA. B.: 'Los aliados de las biblio- 

tecas". Educación y BibIlotem no 50. 1994. pp.62-63 y 
no 52. 1994. pp. 13-19. 
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JORNADA PROFESIONAL (MADRID, 15 DE DICIEMBRE) 

Colaboración entre bibliotecas 
públicas y centros educativos 

no universitarios 
El próximo 15 de dkiembre la ASOCIACIÓN EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS organizara una Jornada Profesional sobre 

el tema "Líneas de colaboración entre bibliotecas públicas y centros educativos no universitarios". Tema que, ti 
siempre ha estado presente en la literatura profesional, ahora esti recobrando una gran importancia en distintos 

países de nuestro entorno. 
Esta Jormda cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura dentro de su programa de Ayudas al fomento de 

actividades culturales relacionadas con el libro y la lectura, 
Con motivo de la Jornada se ha elaborado una encuesta, cuyos sendos cuestionarios han sldo dirigidos a las 
Bibliotecas Publicas del Estado y a los Centros Coordinadores de Bibliotecas, con el fin de poder ofrecer un 

panorama de la colaboración entre bibliotecas públicas y los centros educativos no universitarios en España. 
l a  entrada sera libre (plazas limitadas). Lugar: &Ion de Actos del Ministerio de Cultura (U San MIKOS, 40) 

PROGRAMA 

9'30 - 9'30 h. 
Entrega de documentación 

9'30 - 11'30 h. 
El por qué y para qué de la colaboración (Jean Hhbrard) 
Razones para una colaboración en España (Rambn Salabenia) 

11'30 - 12 h. 
Pausa 

12 - 13 h. 
Resultados y propuestas de la encuesta "Bibliotecas piiblicas y bibliotecas escolares" de la FederatIon F h q a i s e  
de Cooperation entre Bibliotheques (Jean-Marie Privatl 

13 - 14 h. 
Presentación de resultados de la encuesta española 

16'30 - 18 h 
Experiencias y problemática de la cooperación en España 
- Francisco Bringas (Biblioteca Municipal de Salamanca) 
- Blanca Calvo (Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara) 
- Nuria Ventura (Xarxa de Biblioteques Populars de la Diputación de Barcelona) 

18 - 18'15 h. 
Pausa 

18'15 - 20'30 h. 
Mesa redonda: Propuestas de desanvUo de la colaboracibn 
- Natalia Bernabeu (Asesora del Centro de Desarrollo Cumcular del Ministerio de Educación y Ciencia) 
- Victoriano Colodrón (Consejero Técnico de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del 

Ministerio de Cultura) 
- Ana Fernández Mayo (Comisión de Educación y Cultura de la 

Federación Española de Municipios y Provincias) 
Asociación Educación y Bibliotecas - Roser Lozano (Biblioteca Fhiblica del Estado de Tarragona) López de HOYOS, 135. S' D - Miguel Rodríguez (Bibliotecas Municipales de Fuenlabrada) 28002 Madrid 
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- Guillermo Castán (Catedrático del Instituto de Bachillerato Fray Luis 
de León de Salamanca) 

Tel. (91) 519 13 82 
Fax: (91) 519 38 78 

Modera: Juan Sánchez (Jefe del Servicio Regional de Archivos y 
Bibliotecas de Castilla-La Mancha) 





P L A N O  

Bibliotecas asturianas 
frente al Sida 

El pasado 11 de noviembre, la Asociación Asturia- 4. En Asturias, muchas de las bibliotecas públicas 

na de Bibliotecarios, Archiveros, Dotumentalistas y están ubicadas en zonas rurales donde éstas son el 

Museólogos (AABADOM), organizó, en Gijón, un único centro de información para la comunidad. 
Por ello es importante que en ellas se cree y se 

encuentro sobre el papel de las bibliotecas frente al difunda un fondo documental sobre la prevención 
sida. En él participaron 70 personas, de las que 45 del VIH/SIDA. 

son bibliotecarios en distintos municipios asturi, S. El público de las bibliotecas universitarias es 
mayoritariamente joven, de ahi que éstas deban 

nos, y el resto, educadores, trabajadores de centros desempeñar un papel más activo en la tarea de 
de salud, Servicios Sociales y responsables de Comk difusión de la información del VIH/SIDA. 
tés Antisida. Presentamos las conclusiones y, en las 
siguientes paginas, la ponencia de Francisco Sola- 
no sobre "Literatura y Sida". 

Conclusiones 
La Asociación Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros. 
Documentalistas y Museólogos (AABADOM) organizó 
el día 1 1 de noviembre de 1995 en Gijón, el Encuentro 
Bibliotecas Asturianas frente al Sida. con la inten- 
ción de despertar en los profesionales asturianos la 
responsabilidad social que las bibliotecas deben 
desempeñar en la lucha contra esta enfermedad. 
De este Encuentro, en el que participaron biblioteca- 
rios, profesores, miembros del Comité Ciudadano 
Anti-Sida de Asturias, responsables de centros de 
salud y personal de Servicios Sociales, se han obteni- 
do las siguientes conclusiones: 
1. La buena acogida de este Encuentro da a entender 

que la postura de los bibliotecarios asturianos tien- 
de a ser más activa a la hora de involucrar a la 
biblioteca en la problemática de su entorno. Existe 
una actitud positiva a la hora de tomar partido 
ante los problemas sociales que pueden atajarse a 
través de la información. 

2. Desde las bibliotecas asturianas deben establecer- 
se unas bases de actuación común con todos los 
colectivos implicados en la lucha contra el Sida 
(Consejena, Fundaciones y Concejalías de Servi- 
cios Sociales. Comité Ciudadano Anti-Sida de 
Asturias, centros educativos y ONGs), con el fin de 
aunar esfuerzos a la hora de poner en practica 
cualquier actividad o programa de prevención. Se 
trata de que las blbliotecas se conviertan en un 
agente más de canalización de las campañas infor- 
mativas sobre el VIH/Sida. 

3. Deben crearse unos canales de circulación de la 
información sobre el VIH/Sida entre los distintos 
organismos que la generen y las bibliotecas. 

6. Con la guía, editada por AABADOM con motivo del 
Encuentro, se pone en manos de los profesionales 
la primera herramienta para que en las bibliotecas, 
cenlros de enseñanza y demás centros de informa- 
ción se vaya formando una mínima colección 
actualizada de materiales b i b l i ~ g r ~ c o s  y audiovi- 
suales en tomo a la enfermedad. 

7. Los bibliotecarios asturianos deben ser conscientes 
de la importancia que supone contribuir. desde su 
quehacer cotidiano, a desdramatimr en la medida 
de lo posible las consecuencias de esta enferme- 
dad, para situarla en su lugar correcto y así fomen- 
tar una mayor comprensión, tolerancia y solidari- 
dad con las personas afectadas. 

Apoyo a colectivos 
Por su parte, la Asociadon Asturiana de Bibliote- 
carios, Archiveros, Documentalistas y Museólo- 
gos, con el fin de servir de apoyo a todos los colecti- 
vos de profesionales involucrados en la labor de pre- 
vención del Sida se compromete a: 
1. Enviar la guía de lectura "50 títulos imprescindi- 

bles en la biblioteca para informar sobre el sida" a 
la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de 
Asturias, a la Biblioteca Universitaria. a la bibliote- 
ca del centro penitenciario de Villabona, a los cen- 
tros de enseñan72 y a los centros de servicios 
sociales de todo el temtorio asturiano. 

2. Crear, en la sede de la Asociación, un fondo docu- 
mental sobre VIH/SIDA con posibilidad de consul- 
ta y préstamo a todos los profesionales que lo soli- 
citen. 

3. Apoyar y colaborar en las actividades que se reali- 
cen en tomo a la prevención e información del 
ViH/SIDA en cualquiera de las bibliotecas públicas 
asturianas. 

4. Recoger y difundir todas las actividades que se pro- 
gramen en las bibliotecas con el fin de aprovechar . 

recursos e ideas. 
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Literatura y sida 
FRANCISCO SOLANO 

Ponencia presentada en el Encuentro Bibliotecas Asturianas frente al Slda 

1 enunciado Literatura y sida. en el contexto de 
un encuentro de bibliotecarios, cuyo objetivo. 
sobre todo, es concienciar del papel que pueden 
desempeñar las bibliotecas en la lucha contra el 

sida, expresa a mi parecer un cierto equivoco, pues se 
le concede a la literatura, o se le supone al menos. una 
imaginaria capacidad práctica con la que servir de 
apoyo en la lucha contra el sida. Sin embargo la lite- 
ratura, como forma de expresión, no tiene otro objeti- 
vo que ser depositaria de una función estética o crea- 
Uva. 
Ese mismo titulo. Literatura y sida. en otro contexto. 
por ejemplo en una revista cultural. aunque significa- 
ría lo mismo. estaría descargado de utilidad. Alli. pro- 
bablemente. se ofrecena un recorrido bibliográfico por 
las obras literarias que han abordado el sida (libros de 
memorias, novelas, cuentos, piezas de teatro). y de un 
modo declarado. o implícito, según el talante del autor. 
se incitaría a conocer esas obras. Pero en ningún 
momento, ante un hecho que ha malogrado y destrui- 
do a tantos hombres y mujeres, no creo que el autor 
del articulo considerara que esas obras literarias son 
el medio más idóneo para informarse sobre el fenóme- 
no y las consecuencias del sida. La literatura obece- 
de a otras instancias, que no son nunca informativas. 
sino expresivas. y su colaboración en la lucha contra 
el sida. si se puede llamar colaboración, se sitúa en 
otro plano de la realidad. en un plano que no tiene una 
concreta eficacia social. sino que se mueve dentro de 
un espacio que brota de lo más recóndito del padeci- 
miento humano. y que se resuelve finalmente en un 
marco de referencias muy diferente de la realidad, en 
una extraña. e impredecible. conjunción de estructu- 
ra, contenido y sintaxis. aunque también, claro está. 
pueda imponer al lector el trágico testimonio de una 
vida. 
A lo largo de los siglos. desde su fundación misma. la 
literatura siempre ha sido porosa frente a la sociedad 
en la que nace, de tal modo que muy dificilmente se 
puede separar un producto literario de su tiempo his- 
tórico. Sin embargo, aunque no sepamos muy bien en 
qué consiste el valor literario. si sabemos, si estamos 
de acuerdo, en que su valor no puede ser sólo tempo- 
ral o histórico. entre otras cosas porque. si fuera sólo 
temporal o histórico. el acto de leer sería una tarea 
bastante poco compleja; sena, acaso, algo tan sencillo 
como asomarse a una casa desconocida. husmear en 
un ámbito diferente al nuestro, impulsados por una 
curiosidad de saber que sena, con toda probabilidad. 
rápidamente satisfecha. Con la lectura. sin embargo. 

no se alcanza nunca la satisfacción, porque la lectura 
no tiene término, sólo tiene comienzo: leer es como 
una navegación circular, una travesía interminable. 
un viaje con estaciones, pero sin final de trayecto. y sin 
otra conclusión que la lectura misma, es decir. seguir 
leyendo. una y otra vez. y fluir dentro de ese mundo 
paralelo que otorga un conocimiento del simulacro de 
la vida. pero nunca de la vida misma, puesto que la 
literatura, por definición. sólo proporciona conoci- 
miento sobre la propia literatura. 
Susan Sontag escribió, al comienzo de su  libro El sida 
y sus metáforas, enlazando con su ensayo anterior 
sobre el cáncer: "La finalidad de mi libro era calmar la 
imaginación. no incitarla." L..) "Me convenci -sigue 
diciendo Susan Sontag- de que las metáforas y los 
mitos matan. (Por ejemplo. infunden un miedo irracio- 
nal a las medidas eficaces como la quimioterapia, y 
fomentan la creencia en los métodos totalmente inúti- 
les como las dietas y la psicoterapia)". Y unas paginas 
más adelante: "El sida. como el cáncer, no deja lugar 
a romantización ni sentimentalización algunas. quizás 
porque está demasiado fuertemente asociado con la 
muerte". 
El sida. en efecto, aparece como una forma de muerte 
diferente. una forma no conocida hasta ahora. con el 
aiíadido de una cruel estigmatización. en la medida en 
que el sida ha sido considerado, durante bastante 
tiempo. una especie de catástrofe imprevisible y con- 
tagiosa emparentada con las pestes medievales. Esto 
ha supuesto una condena de ciertas prácticas sexua- 
les, de ciertos comportamientos. y ha reforzado, por 
tanto. el miedo a la comunicación fisica. lo que supo- 
ne un intento de castración de las múltiples formas de 
amor que caben y son posibles en el ser humano. El 
hecho de que la transmisión del sida se realice por la 
vía de la sangre y de los fluidos sexuales. disparó la 
imaginación del horror y de la paranoia y no faltaron 
voces que consideraron el sida como un juicio a la 
sociedad. o mejor dicho. a una parte de la sociedad. 
precisamente aquella cuyas formas de amor y de rela- 
ción fisica eran diferentes. pero "diferentes" sólo por no 
seguir las pulsiones y pautas de una biología estricta- 
mente reproductora. 
Ahora ya sabemos. y este es un conocfmiento que 
nos concierne a todos. que el sida no es un espec- 
tro moral. que no actúa dirigido por ningún prurito 
regenerador de costumbres y, ni mucho menos. 
como un castigo bíblico. llegado de quién sabe 
dónde para puf icar  las desviaciones o los pecados 
de la sociedad. Un virus. cualquier virus, actúe 
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Hay. además. otro aspecto 
importantisirno. Si un virus no 
es moral, si no puede ser moral 
porque desconoce el régimen 
ético creado por el hombre. 
entonces su acción, su asalto al 
cuerpo humano, el medio que 
elija para asentarse en un orga- 
nismo, será irremediablemente 
arbitrario. ese virus actuará sin 
ley, de un modo indiscriminado, 
y se alojará, por tanto, donde le 
convenga, allí donde encuentre 
un terreno propicio para desa- 
rrollar la destrucción que pre- 
tende propagar. Pero nunca al 
comportamiento de un virus se 
le podrá aplicar otro signlticado 
que el significado que el virus 
desplaza. que no es otro que su 
malignidad destmctiva, pero des- 
tmctiva sólo por ahora. mientras 
no se  encuentre una solución 
cientuica, hasta que no se halle 
un metodo de curación definiti- 
va, como sucedió con otras terri- 
bles enfermedades hoy. por for- 
tuna, vencidas gracias a los 
avances de la medicina. 
Tres puntos he querido destacar: 
primero, el sida es una nueva 
forma de muerte; segundo. el 
sida nada tiene que ver con la 
moral, no selecciona a sus victi- 
mas; y tercero, el sida es arbi- 
trario. El orden no presupone 
ninguna jerarquía, y tal vez los 
tres se podrían resumir diciendo. 
con sencillez. pero con absoluta 
implicación, que el sida, por su 

como actúe, carece de entidad moral; puede. acaso, capacidad de destrucción y 
ser inteligente en un sentido simbólico, pero nunca muerte, es algo que, de una u otra manera, nos 
podrá discernir lo bueno, lo malo o lo bello; puede concierne a todos. A todos y a todo, en cualquier 
ser resistente, disponer de una increíble capacidad ámbito de la vida humana. Y. por supuesto, tarn- 
de adaptación al medio más hostil: bien a la literatura. 
puede ser maligno, pero nunca ¿De qué modo afecta el sida a la 
sabrá, nunca podrá saber que es literatura? Vicente Molina Foix jus- 
maligno, porque éste es  un con- tificaba su articulo 'Las obras-del 
cepto creado por el hombre. Un por su sida. La literatura de la enferme- 
virus, por tanto, será siniestro, destmcibn y f?u.Lelte, es @O dad". planteando la pertinente pre- 
malvado, terrible, atroz, y será así que, de una u otra -era, nos gunta de si esta enfermedad ha 
cuando su comportamiento. dentro alterado de alguna manera, o 
del cuerpo del hombre, destruya concierne a todos- A todos y a puede contribuir a modificar. la 
sus defensas vitales y le lleve a la todo, en cualquier ámbito de h percepción y el trabajo de los crea- 
muerte. Pero nunca, repito, será uida humana y por dores. Allí citaba a la novelista Fay 
moral, nunca s u  actuación será Weldon, quien sostiene que, puesto 
moral. porque un virus no sabe a la liter~tWa" que 'el sida obliga a la gente a 
nada de la vida humana, nada confrontar su propia muerte, las 
sabe del amor, de la pasión o la emociones regresarán a la novela. 
ternura, ni de la piedad o la com- y volveremos a las sutilezas del 
pasión, ni del estremecimiento de un cuerpo por universo de Henry James". (...) 'La unica cosa para 
otro cuerpo. sea éste del sexo contrario o de su la que el sida es beneficioso es la novela -dice Fay 
mismo sexo. Weldon-. Los escritores tendrán que pensar de otro 
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modo. escribir a partir de 
asunciones reales: creo -termi- 
na diciendo- que vamos a ver 
una seriedad nueva en la nove- 
la." No sé si mi lectura de 
estas opiniones es  correcta, 
pero me parece apreciar en la 
índole de este pronóstico algo 
así como una larvada satisfac- 
ción. o una sutil alegría, ante 
un fenómeno que contribuye a 
sacar al género novelístico de 
cierta atonía o de algún calle- 
jón sin salida. En cualquier 
caso. como novelista y escrito- 
ra. quiero decir. desde s u  
investidura profesional de escri- 
tora -siempre se habla desde 
algún lugar, y ese lugar supo- 
ne la defensa de una identi- 
dad-, está aprovechando el 
fenómeno social del sida para 
fortalecer a la novela. Sincera- 
mente, debo confesarles que 
las opiniones de este tipo no 
sólo me parecen frívolas, sino 
incluso repugnantes. Suponen. 
por un lado. que el arte litera- 
rio se abastece sólo de cadáve- 
res y de dolor. y por otro. 
delata una brutal crisis de 

mundo de palabras enfrentán- 
dose al silencio de la muerte. 
no puede no nombrar el sida. 
porque su  silencio. entonces, 
sena cómplice de la muerte. La 
literatura se abre como un 
medio de acceso al conocimien- 
to de la intimidad. a una inti- 
midad que. en el caso del sida. 
emerge ante el lector sacudida 
imperiosamente por la desgra- 
cia. Entre otras funciones, la 
literatura revela la intimidad. es 
decir. la vida ignorada de los 
otros, y la convierte en un 
hecho público. De ahí que los 
libros escritos por individuos 
infectados por el sida traten. 
por lo común, de una vida que 
se resuelve en confesión póstu- 
ma, en testimonio. El sida es. 
finalmente, la razón última en 
que desemboca una existencia. 
Hay aquí algo más que el 
drama de un individuo: hay 
una tragedia, la tragedia de 
estar a merced de unos seres 
diminutos y terribles que. al 
entrar en el organismo. con- 
vierten el cuerpo en un palacio 
desolado. A cualquiera puede 

imaginación en su relación con el mundo, como si sucederle. o podría haberle sucedido: por eso, 
el mundo, o la realidad, no fuera ya suficiente- cuando un hombre cae. todos caemos con él. La 
mente horrible y necesitáramos, para sentir su muerte está sucediendo siempre y su permanencia 
gravedad, alguna catástrofe que - 
añadiera lo aue Fav Weldon llama 

Yo no creo que el sida tenga nada 
de beneficioso. ni para la novela, oLalectumdeunlibmde 
ni para ninguna otra esfera artísti- Que aborde el sida 
ca.- Se escribir buenas 
novelas sobre nuestro tiempo con 

supone pam el lector, una 
una total ignorancia del fenómeno evriemia vicaria de muerte: 
del sida. y-buenas novelas centra- al leer m, en la m 
das en el sida: en cualquier caso. 
aue no se escriban buenas nove- página, con el autw y en esa 

por otro lado. que merecería un ~~~n se está dan&) 
debate en otro lugar-. no es moti- 
vo de lamentación. ~ u e s t o  aue la sentido a una vida no a una 
historia de la literatura ya contiene a@?&". 
suficientes obras maestras como 
para alimentar una vida entera. Ya 
he dicho que leer no tiene fin, 
pero no tiene fin, en un sentido preciso, no por- muerte. nadie 
que la producción de libros sea interminable, Sino 
porque ya es inabarcable. Inabarcable como son 
inabarcables las múltiples formas de soledad, des- 
gracia y muerte que la historia ha producido en el 
hombre desde que comenzó a trazar signos con un 
significado perdurable. Y porque el sida es una 
forma más de soledad. de desgracia y de muerte. 
la literatura. cuya función primordial es llenar el 
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nos muestra que no hay diferencia 
entre los hombres. Todos. de algu- 
na manera, morimos o sufrimos 
alguna mutilación. cada vez que 
una mujer o un hombre muere. La 
lectura de un libro de literatura 
que aborde el sida supone, para el 
lector, un experiencia vicaria de 
muerte: al leer morimos, en la 
última página, con el autor, y en 
esa confrontación de piedad o 
compasión se está dando sentido a 
una vida, no a una enfermedad. 
Pero para la literatura. la muerte 
no es  ninguna novedad, aunque 
ahora se produzca a través de un 
virus "capaz de camuflarse en 
sucesivas mutaciones hasta des- 
truir por completo el sistema 
inmunológico del organismo". La 
lo ignora, es uno de los grandes 

temas literarios. Voy a citarles un fragmento de un 
articulo de Emilio Lledó: "La literatura occidental - 
escribe Lledó- se abre con un largo grito de dolor. 
En los poemas homéricos se describen exactamen- 
te 172 heridas. No es tanto la cólera de Aquiles la 
protagonista del poema que narra las aventuras de 
unos hombres junto a las murallas de Troya. sino 
la vulnerabilidad de sus cuerpos. que establece la 
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insalvable frontera de la muerte y el dolor. Pero 
ese cuerpo herido manifiesta, en el certero lengua- 
je con que el poeta de la Ilíada lo describe. un 
momento esencial de la cultura. Por primera vez, 
unos ojos humanos convierten la soñada y mítica 
batalla en algo más intenso y real que el ruido y 
la furia. Las palabras reílejan ese sueño y comien- 
zan a describir, para el tiempo eterno de la histo- 
ria, la experiencia del dolor." 
En el conocimiento de la experiencia del dolor, a tra- 
vés de la fuerza expresiva. compasiva y artística de 
las palabras en un cuerpo de por si vulnerable. está. 
a mi parecer, el punto de encuentro, el único punto 
de encuentro entre la literatura y el sida. La realidad 
del sida es un hecho irrebatible, una realidad que se 
ha introducido en la vida cotidiana, y su intalación 
como una de las más tembles enfermedades ha  arrai- 
gado ya en los más diversos ámbitos del espíritu. Su 
relevancia no ha pasado, claro está, 
desapercibida para la literatura, 
aunque no pueda hablarse de una 
literatura específica de esa enferme- 
dad. La actualidad del sida y, sobre 
todo, la dificultad científica. por 
ahora, de encontrar un remedio efi- 
caz para su curación, establecen un 
extraña vinculación donde la enfer- 
medad cobra, frente a la literatura, 
un protagonismo recurrente, y 
donde, como sucedió con el best- 
seller de Dominique Lapierre Más 
grandes que el amor. se aprovecha 
esa actualidad para elaborar un pro- 
ducto comercial que apela, sobre 

distancia con la enfermedad. Con ello tenemos, tal 
como dice Vicente Molina Foix en el artículo antes 
citado, 'la oportunidad de vislumbrar actitudes asu- 
midas desde dentro y, por otro lado. ver las armas 
literarias que estos escritores enfermos son capaces 
de esgrimir ante tan extremo trance, siempre publici- 
tado por los medios ávidos de noticias de sensación." 
El sida no es, por tanto. con algunas excepciones. 
un tema recurrente, sino una experiencia. La lite- 
ratura del sida se convierte así, como ya hemos 
dicho, en revelación de una zona recóndita, en ilu- 
minación de una intimidad. cuya expresión se 
enmarca en el género literario de la confesión. un 
género que aparece en momentos de crisis. "La 
confesión como género literario -escribió Mana 
Zambrano- no ha alcanzado igual fortuna en todas 
las épocas. Es algo propio y exclusivo de nuestra 
cultura y dentro de ella aparece en momentos 

decisivos, en momentos en que 
parece estar en quiebra la cultura, 

"En el conocimienlo de la 
experiencia del dolor, a través 
de la fuerza expresiva, 
compasiva y artística de las 
palabras en un cuerpo de por 
sí vulnerable, está, a mi 
parecer; el punto de encuentro, 
el único punto de encuentro 
entre la literatura y el sida" 

-- todo, a los aspectos más hagiográfi- 
cos de las personas entregadas a 
labores humanitarias o científicas en 
la lucha contra el sida. creando así una épica del 
sufrimiento que sólo sirve para sentimentallzar inu- 
tilmente la relación del lector con el sida. 
No obstante, el sida ha establecido ya un factor 
narrativo muy concreto. aunque todavía circunscrito 
y empecinado al mundo gay o al documento confesio- 
nal, sin romper su inmediatez social con los llamados 
grupos de riesgo. Así pues. además de la ingente 
documentación científica y social que ha generado, 
también el sida ha sido abordado, casi desde sus pri- 
meras manifestaciones, desde presupuestos litera- 
rios. Tal vez convenga decir, antes de nada, que abor- 
dar el tema del sida desde una opción literaria exige 
igualmente. como cualquier otro tema, la adecuación 
expresiva y el relieve de su finalidad moral. Sólo así 
una novela, una obra de teatro o un libro enmarcado 
en el género confesional. puede ser pertinente y 
adquirir un sentido que vaya más allá de su anécdo- 
ta. Otra cosa. bien distinta, es que su proximidad y 
urgencia social oblige a una lectura vinculante. a una 
lectura impulsada por el conocimiento de esa expe- 
riencia del dolor, al margen de la promoción morbosa 
de algunos libros. Hasta el momento, el sida ha teni- 
do una carga, sobre todo, confesional, donde el autor. 
por diversas circunstancias biográficas, está fuerte- 
mente implicado en el tema y establece una mínima 

en que el hombre se siente desam- 
parado y solo". ¿Pero cómo se  
acerca el lector a la confesión? Voy 
a seguir abusando de las palabras 
de Maña Zambrano, aunque ella 
se refiere a un libro, las Confesio- 
nes de San Agustin, aparentemen- 
te muy alejado del tema que nos 
ocupa. Dice María Zambrano: 'Es 
lo que ha causado el desencanto 
de tanto lector curioso que se  
lanza sobre las Confesiones ávido 
de leer sucesos de escándalo, de 
escrudiñar interioridades del próji- 

.- mo; bien pronto se retira desilusio- 
nado al no hallar las 'intimidades" 
esperadas. Y todavía más -sigue 

diciendo María Zambrano-: porque la confesión, al 
ser leída, obliga al lector a verificarla, le obliga a 
leer dentro de sí mismo, cosa que el lector curioso 
no quiere por nada, pues él iba para mirar por 
una puerta entreabierta, para sorprender secretos 
ajenos, por una falta de precauciones, y se  
encuentra con algo que le lleva a mirar su  propia 
conciencia." 
Eso de querer sorprender secretos ajenos. sucede 
hoy con algunas obras sobre el sida. Y es  algo 
contra lo que poco se puede hacer. El editor casi 
nunca publicita sus productos por su  valor litera- 
rio intrínseco, sino por otros aspectos. generalmen- 
te extraliterarios. Al editor le interesa. sobre todo, 
colocar y vender sus productos -un libro también 
es una mercancía-, y en un mercado donde todo 
se mueve por factores de rentabilidad. un libro 
sobre el sida aparece impulsado, más que por su 
contribución al conocimiento de la enfermedad, por 
aspectos morbosos que estimulen su compra al 
mayor número posible de clientes. Los reclamos 
que utilizan los editores mediante una faja en por- 
tada es muy variada, desde proclamar que el iibro 
es el soporte de alguna película de éxito. hasta 
exaltar, por ejemplo, la marginalidad social del 
autor. El sida. tristemente, no escapa como recla- 
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mo publicita- 
rio a esa bru- 
tal contradic- 
ción. y reduce 
a su  autor, 
en ocasiones. 
a ser un 
mero compar- 
sa, alguien 
que no es 
dueño de s u  
destino. cuan- 
do precisa- 
mente la 
escritura del 
libro otorga a 
s u  vida la 
d i g n i d a d ,  
heroica y 
moral, de 
quien. en su  
c o n d i c i ó n  
extrema. toca 
directamente 
esa zona 
transparente del c o r d n  humano donde se crista- 
liza el pavor y la piedad. 
Si hace un momento decía que la experiencia del 
dolor es el punto de encuentro entre la literatura y el 
sida. creo que ahora es el momento de declarar que. 
para que ese encuentro tenga eficacia y significado 
perdurable. es necesario que el lector no se asome 
únicamente con curiosidad, sino que implique su vida 
en la lectura. pues eso diferencia leer de informarse. 
y que. en resumidas cuentas. se sienta obligado a 
mirar dentro de sí mismo. dentro de su propia con- 
ciencia. lo que supone no sólo una auténtica conmo- 
ción emocional. conmoción que puede disolver rápi- 
damente otro estímulo. sino la asunción de una refle- 
xión que equivale a un compromiso moral sobre el 
fenómeno del sida. 
No obstante, conviene aclarar que la mera exhibición 
de las vivencias y consecuencias dramáticas de una 
enfermedad, no bastan por sí solas para elevar un 
libro, de documento humano. a obra literaria. Lo que 
no quiere decir, por supuesto. que ese documento. 
como tal documento. no sea importante, por su con- 
tribución social. para un mejor conocimiento de la 
psicología del paciente. 
Pero cuando ese documento alcanza categoria artísti- 
ca. tal como ha sucedido con los libros de Hervé Cui- 
bert Al amigo que no me salvó la vida y El protocolo 
compasivo, con la autobiografia de Reynaldo Arenas 
Antes que anochezca, con Pájaros en la playa de 
Severo Sarduy. con el libro de Pepe Espaliú. con algu- 
nos otros (señalo aquí obras de creación disponibles, 
al alcance de cualquier ciudadano interesado), enton- 
ces ocurre que autor y lector entran en un espacio no 
de comunicación, sino de comunión. en un espacio 
donde la lectura es una conmoción y donde es posi- 
ble compartir la experiencia del dolor. María Zambra- 
no dice con mas claridad lo que pretendo expresar: 
-Arte y vida real se complementan. pues si el arte 

existe. es por- 
que ofrece lo 
que el tiempo 
de la realidad 
nos niega, es 
porque la vida 
lo necesita 
como agente 
de una acción 
que sin él no se 
podna realizar. 
Entre tantas 
cosas que los 
e u r o p e o s  
m o d e r n o s  
hemos olvida- 
do -termina 
María Zambra- 
no-. se cuenta 
la función 
medicinal del 
arte. su poder 
de curación 
casi mágico. su 
t a u m a t u r g i a  

legítima." Personalmente. no estoy seguro de esas 
cualidades curativas del arte. pero no cabe duda de 
que. en la medida en que dignüica una vida y le otor- 
ga sentido. al menos un enfermo de sida. a través del 
arte. es menos un paciente que una voz y una memo- 
ria, una voz y una memoria personal que resonará en 
la conciencia del lector como nunca lo podrá lograr 
un documento médico. 
No obstante. no quisiera dejar de exponer algunas 
reflexiones sobre la opción legitima del escritor 
enfermo de sida que. en su  justisimo derecho de 
reserva de la intimidad. decide no utilizar la litera- 
tura para hablar de su dolencia. Me estoy refirien- 
do a la práctica del sentido del pudor. a la necesi- 
dad individual, si así se desea. de preservar la 
vida privada de los ojos de la colectividad. Cuando 
a alguien se le diagnostica alguna grave enferme- 
dad. nada le obliga a mostrar públicamente su 
padecimiento. En el caso de u n  escritor. esta 
reserva tiene una doble vertiente; por un lado, 
como hombre. en su  irreductible privacidad. es 
muy probable que no desee ser expuesto a la 
mirada ajena: por otro lado. como escritor. aunque 
disponga de las palabras y conozca el modo de 
expresar s u  dolencia. es  de todo punto incontesta- 
ble que puede optar. debido a razones de índole 
personal. por no reflejar en su obra absolutamente 
nada de su  enfermedad. Esta actitud de reserva 
de la intimidad no debe confundirse con el miedo, 
con el espanto a la estigrnatización social. Repito 
que esa opción de silencio es. no sólo legítima. 
sino que presupone el derecho irrenunciable de 
toda persona a vivir s u  propia vida, y a morir su 
propia muerte. según los dictados morales de su  
propio carácter. Además. el mundo imaginario de 
un escritor no siempre pasa por tomarse a sí 
mismo como materia literaria. del mismo modo 
que. a la inversa. un escritor sin una experiencia 
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directa del sida hablará en su obra de la enferme- 
dad del sida, si así lo estima oportuno. según las 
necesidades creativas que se haya impuesto. 
En una novela contemporánea. en La peste. de Albert 
Camus. novela que, desde la aparición del sida, ha 
actuali7ado. todavía más, si cabe. su significado, hay 
un episodio fugaz. escrito sin enfatización, que es un 
verdadero alegato contra la muerte. Les leo el frag- 
mento: 
'Rambert miró a Tarrou. Vio que había adelgaza- 
do, el cansancio le hacia borrosos los ojos y todas 
las facciones. Sus anchos hombros estaban como 
encogidos. Llamaron a la puerta y entró un enfer- 
mero enmascarado de blanco. Dejó sobre la mesa 
de T m o u  un paquete de Bchas y dijo con una voz 
que la máscara ahogaba: 'Seis" y se fue. Tarrou 
miró a Rambert y le enseñó las fichas extendidas 
en abanico. 
-¿Qué bonitas, eh? ¡Pues no!, no son bonitas. son 
muertos. Los muertos de esta noche. 
Frunciendo la frente recogió el paquete de fichas. 
-Lo único que nos queda es la conta- 

cidad práctica. para mi dudosa, de apoyo en la 
lucha contra el sida. Ahora. llegado a este punto. 
creo que cualquier contribución es una forma de 
lucha contra el silencio, puesto que el silencio 
equivale a negar la existencia del sida. 'El artista 
-escribió Gadamer- ya no pronuncia el lenguaje de 
la comunicación. sino que construye su  propia 
comunicación al pronunciarse en lo más íntimo de 
si mismo." Así. cuando Picasso pintó el Guemica 
expresó dos hechos: la brutal agresión de las bom- 
bas sobre una población civil desamparada. y el 
horror que esa agresión le produjo. Desde su  
indignación y espanto expresó los gritos. la oscuri- 
dad, el amasijo de la muerte. desde lo más pro- 
fundo de su conciencia, como pintor y como hom- 
bre de su tiempo. Su cuadro. todavía hoy. es 
muchísimo más 'valioso" que los libros de historia, 
puesto que expresa con más fidelidad, con un ver- 
dadero estremecimiento de espanto. el horror ante 
un hecho que nunca debió suceder y que humilla 
la memoria de los hombres. El sida. sin embargo, 

carece de esa contundencia visual, 
bilidad." está diluido, diseminado en dife- 
Pues bien la literatura, como sucede rentes capas sociales. Además. no 

en la novela de Camus. actúa justa- hay que ólvidar que, 'aunque apa- 
mente contra esa contabilidad, con- se produce en " reció vinculado a determinados 
tra el imperio del anonimato, contra b a r  de incertidumbre, pero grupos de riesgo de los paises 
la negación de que cada vida es ese War se Vuelve concreto ricos. particularmente de los 
insustituible y única. Y acaso ahí homosexuales. el sida es  hoy, 
podría situarse su  contribución las palabras escm sobre todo, el nuevo azote de los 
práctica de apoyo en la lucha contra pt?nehln en el lector y pobres. hasta el punto de que el 
el sida. en la medida en que, entre & SU actitud, 80% de todos los infectados se 
otras cosas, la literatura es una encuentran en países pobres de 
pedagogía de la sensibilidad. A Va- el teme la AMca. Asia y América Latina. y se 
vés, pues, de esa sensibilidad, del ignorancia, la Uidferencia del estima que en el año 2000 ese 
compromiso moral con la vida de los lector: y Irm,.Orman la porcentaje será del 90%". 
otros, con el sufrimiento ajeno, al Ahí es donde el problema adquiere 
lector le corresponde traspasar ese pasividad del lector en unas dimensiones que paralizan 
espejo donde se reflejan los fantas- responsabilidad y compromisow por completo la supuesta función 
mas de nuestro tiempo, conformados social de la literatura, y donde las 
por el horror y el espanto de las víc- bibliotecas pueden establecer líne- 
timas, pero también aureolados por as  de trabajo y de solidaridad que 
un estremecimiento de amor y belleza. traspasar ese vayan más allá del territorio en que están ubica- 
espejo, digo. hasta hallamos frente a nuestra propia das. No cabe duda que es mucho más efectiva la 
humanidad, frente a nuestra propia conciencia, sin difusión de un folleto informativo de prevenciones 
condenar a las víctimas del sida a un sufrimiento sobre el contagio del sida que una novela o el tes- 
añadido de segregación y culpa, sin interpretaciones timonio de un escritor malogrado por la enferme- 
impregnadas de prejuicios y anacrónicos valores dad. Pero todo puede ser útil. de alguna manera - 
morales que remiten a épocas oscuras, sin agregar y aquí ya poco importan las reflexiones teóricas 
más significado a la enfermedad que el único que sobre la literatura-. todo puede ser útil, aunque su 
posee, que es su capacidad de provocar un proceso incidencia sea escasa; todo puede servir si se evita 
consuntivo y degenerativo que lleva a la muerte. La que una persona, una sola. no se contagie. o que 
literatura. por desgracia. no tiene un poder de ind- alguien enfermo se sienta menos solo y desampa- 
dencia social capaz de remover las conciencias, la rado. 
líteratura se produce en un lugar de incertidumbre. Concluyo con otra cita de La peste. Cuando 
pero ese lugar se vuelve concreto cuando las palabras Tarrou le dice al doctor Rieux, personaje central y 
escritas penetran en el lector y modifican su  actitud. cronista de los hechos, que eso, la muerte, no ter- 
cuando desenmascaran el temor. la ignorancia. la minaría nunca. y que seguiría habiendo víctimas 
indiferencia del lector. y cuando transforman la pasi- porque ésa era la norma. el doctor le responde: 
vidad del lector en responsabilidad y compromiso. 'Es posible, pero, sabe usted, yo me siento más 
Decía al comienzo de mi intervención que, en el solidario con los vencidos que con los santos. No 
contexto de este Encuentro de bibliotecas frente al tengo afición al heroísmo ni a la santidad. Lo que 
sida, a la literatura acaso se le suponía una capa- me interesa es ser hombre." 
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Los servicios v acciones 
de extensión Cultural en 
las bibliotecas públicas 

colombianas 
ISIDORO GIL LElVA 

A lo. largo de estas líneas t rata 

E 
1 origen del sistema de cas Escolares y Públicas. A partir 

remos de describir las impresio bibliotecas públicas colom- de aquí se avanzó en la organiza- 
biano lo hallamos en 1951. ción de diferentes redes tanto 

nes obtenidas durante una cuando por parte del gobier- regionales como metropolitanas y 

estancia de varios meses de no hubo algunas iniciativas para municipales. para conformar una 
1995 en Colombia, Presenta* que todos los municipios del país estructura que permitiera coordi- 

contaran con bibliotecas públicas. nar los recursos humanos. técni- 
los del de Una década más tarde se comenzó cos. bibliográficos y las activida- 

bibliotecas publicas colombian01 a hablar de la conveniencia de des que cada una ejecutaba. 
la situación actual, así como los dotar al país de un Sistema de De 1;s mil treintai  ocho munici- 

servicios y actividades de exten 
sión cultural y, por ultimo, esto 
diaremos las denominadas 
Bibliotecas Populares. 
Hablar de bibliotecas públicas 
en América Latina es hacer 
referencia al lugar donde se 
puede obtener información 
sobre temas relacionados con 
la educación, el ocio, la salud 
o también averiguar qué dere 
chos tiene un ciudadano y 
cómo puede defenderlos. Del 
mismo modo, en estos centros 
se promueven diferentes y 
variadas manifestaciones culto 
rales buscando ser núcleos 
dinámicos y participativos en 
la vida de la comunidad. 
Hemos querido comenzar defb 
niendo aproximadamente lo que 
se entiende por biblioteca públk 
ca en Latinoamérica para que 
aspectos que trataremos mas 
adelante no se queden sin com 
prender. 

Bibliotecas Públicas y Municipa- 
les. pero fue a partir de 1972 
cuando se identificó la verdadera 
situación de las bibliotecas públi- 
cas en Colombia y se adoptó la 
organización de una Red Nacional 
de Bibliotecas Públicas como una 
de las estrategias para el desarro- 
No cultural. En 1973 se creó el Sis- 
tema Nacional de Bibliotecas 
Piiblicas dirigido a fundar y soste- 
ner el mayor número de Bibliote- 

~ i o s  que tenía el país en 1994 
h a v í a  quedaban 216 sin biblio- 
teca pública. y de las aproximada- 
mente 1.300 bibliotecas existen- 
tes en Colombia, la gran mayona 
está localizada en poblaciones 
urbanas, desatendiendo, general- 
mente. las zonas rurales. 
En cuanto a la situación actual de 
las bibliotecas públicas hay que 
señalar que responden a un con- 
cepto amplio. que transciende del 
carácter de servicio público esta- 
tal que prevalece en la mayona de 
los países desarrollados. En esta 
región cuando se habla de biblio- 
tecas públicas no sólo se conside- 
ran las creadas y financiadas por 
los municipios, los departamen- 
tos o la nación. Existen otras 
fuentes de creación y manteni- 
miento de bibliotecas que depen- 
den del sector privado. pero que 
se consideran públicas no sólo 
porque tienen sus puertas abier- 
tas a toda la población, sino ade- 
más por el carácter y filosofia de 
sus servicios. 
Tenemos así los casos del Banco 
de la República -que a h e s  de los 
años setenta abrió dieciocho 
bibliotecas públicas en distintas 
ciudades del país-, el de las Cajas 
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de Compensación Familiar (l), y 
el de las llamadas Bibliotecas 
Populares. 
Una vez descrita la situación 
actual de las bibliotecas públicas 
en Colombia, pasamos a presentar 
algunos de los servicios y activida- 
des de extensión cultural mas 
interesantes que hemos encontra- 
do. 

Los servicios 
Ya se ha señalado que, además de 
las bibliotecas públicas tal como 
las concebimos nosotros, existen 
entidades privadas que ofrecen 
servicios bibliotecarios igualmente 
públicos -las llamadas Cajas de 
Compensación-, o el mismo Banco 
de la Republica. es decir el banco 
central del país. Evidentemente, 
en cuanto a medios económicos 
disponibles, hay diferencias apre- 
ciables entre las bibliotecas públi- 
cas financiadas por el Estado y las 
que se gestionan con presupuesto 
privado, por tanto los recursos y 
servicios que ofrecen también 
varían de unas a otras. 
Las bibliotecas públicas sustenta- 
das por el gobierno incluyen entre 
sus  s e ~ c i o s  las Cajas viajeras (2). 
visitas guiadas. la realización de 
talleres experimentales en temas 
como pintura, danza o literatura, 
así como talleres dirigidos a la ter- 
cera edad de iniciación a la lectura 
o de tradición oral. Realizan cur- 
sos sobre mejoramiento de habili- 
dades lectoras, encuadernación o 
de la integración biblioteca-cum- 
culo; conferencias, seminarios y 
exposiciones que van desde artes 
plásticas y asuntos literarios 
hasta temas históricos o infanti- 
les. También hay bibliotecas que 
organizan periódicamente char- 
las, donde invitan a una persona 
mayor del barrio para que narre a 
los niños y jóvenes cómo era hace 
años el barrio o la ciudad en la que 
viven. 
Las bibliotecas que tienen finan- 
ciación privada poseen una gama 
más amplia de s e ~ c i o s  y activida- 
des de extensión cultural. Algunos 
de éstos son respuestas a pregun- 
tas cortas realizadas por teléfono, 
buzones para la devolución de 
materiales. las Cajas viajeras - 
enviadas tanto a escuelas y zonas 
marginadas con literatura infantil 
y juvenil como a las empresas aso- 

ciadas a las Cajas de Compensa- 
ción. con obras para adultos-. la 
elaboración de bibliografías y 
tablas de contenido, cursos de for- 
mación de usuarios, audiciones 
de literatura, programas de vaca- 
ciones creativas dirigidos al públi- 
co infantil coincidiendo con los 
períodos vacacionales. También 
desarrollan programas de recita- 
les de poesía. conciertos en la calle 
o en auditorios. ciclos musicales y 
exposiciones. festivales de poesia 
o concursos de fotografía. Igual- 
mente alguna de las bibliotecas 
dispone del Servicio de Informa- 

"De los mil treinta y ocho 
municipios que tenía el país en 
1994 todavía quedaban 21 6 
sin biblioteca pública, y de las 
aproximadamente 1.300 
bibliotecas existentes en 
Colombia, la gran mayoría está 
localizada en pobiaciones 
urbanas, desatendiendo, 
generalmente, las zonas 
nlrales" 

.. - 

ción a la Comunidad ofrecido per- 
sonalmente o por teléfono que 
difunde información sobre educa- 
ción, trámites. transporte o activi- 
dades culturales entre otros 
temas. 
Esta misma biblioteca que ofrece 
el SIC viene organizando lo que ha 
denominado el Bibliocirco, que es 
una actividad -en su totalidad cen- 
trada en el libro y la lectura- que 
ha llevado a cabo, coincidiendo 
con la 11 y 111 Feria del Libro (1994 y 
1995 respectivamente) de la ciu- 
dad de Medellin. La estructura fisi- 
ca del Bibliocirco es una gran 
carpa en cuyo interior se instala 
una biblioteca decorada con ele- 
mentos y simbología circense, 
donde se ofrece una programación 
para público infantil consistente 
en narraciones y proyecciones de 
cuentos; para adolescente, a tra- 
vés de pinturas. juegos literarios. 
malabarismos o pantomima: y 
para los adultos, narraciones noc- 
turnas de Cuentos Eróticos entre 
otras. 

Como se puede comprobar por el 
tipo de servicios y acciones de 
extensión cultural, es un reto el 
que tienen marcado muchas de 
las bibliotecas públicas colombia- 
nas para que la sociedad se invo- 
lucre en los proyectos biblioleca- 
rios. y de esta forma intentar que 
la biblioteca juegue un papel cen- 
tral en la educación y aprendizaje 
de niños y jóvenes, así como en la 
formación y ocio tanto de adultos 
como de personas de la tercera 
edad. En este aspecto juegan un 
papel importante los profesionales 
que dirigen las bibliotecas. porque 
hemos podido constatar que, en 
su  mayoría. son personas cons- 
cientes de la gran labor que 
desempeñan. y entregadas por 
completo a su trabajo.Detrás del 
proceso de enseñanza y concien- 
ciación de estos profesionales 
están las cuatro Facultades de 
Bibliotecnología que hay en 
Colombia. y entre ellas cabe resal- 
tar a la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología, de la Universidad 
de Antioquia en la ciudad de 
Medellín, con profesoras como 
Irma Isaza, que han dedicado 
muchos años a inculcar estos 
valores. 
En el epígrafe siguiente se  descri- 
ben las denominadas Bibliotecas 
Populares, bibliotecas que por la 
función tan importante que 
desempeñan para un sector de la 
población, veremos más amplia- 
mente, estudiando su  aparición, 
su  paulatina implantación en los 
barrios, así como sus  recursos y 
servicios que ofrecen a la comuni- 
dad. 

L a s  bibliotecas 
populares 
Para Elsi Echavamía (3) el surgi- 
miento de las bibliotecas popula- 
res es muy similar en casi toda 
América Latina, y se inscribe den- 
tro de un contexto de organiza- 
ción de los banios más margina- 
dos de las ciudades, con la finali- 
dad de crear espacios propios, y 
nuevas formas de expresión 
comunal. Se mantienen con el 
trabajo voluntario de vecinos de 
los barrios, y en muchos casos es 
la única alternativa de servicio de 
información de que disponen cier- 
tas comunidades. 
A mitad de la década de los seten- 
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ta en la ciudad de Cali y, posterior- 
mente. en ciudades como Mede- 
llín. Bogotá o Bucaramanga. gru- 
pos cívicos, culturales. deportivos. 
comunales, cooperativos. educati- 
vos. parroquiales o juveniles, ven 
en la biblioteca popular la posibili- 
dad de construir procesos alterna- 
tivos de educación. Ya en la déca- 
da de los ochenta. el surgimiento y 
apogeo de las bibliotecas popula- 
res respondió en gran medida al 
perfil y al papel que empieza a 
jugar el joven,y en especial la 
mujer. que buscaban proyeccio- 
nes sociales que debían pasar por 
un mayor enriquecimiento cultu- 
ral. Fue el ansia de buscar nuevas 
formas y caminos que le permitie- 
ran establecer alternativas a un 
trabajo realizado con 'las uñas", 
sin ningún tipo de soporte técnico. 
pero con ganas de salir del silencio 
y del anonimato. 
Las bibliotecas populares com- 
prendieron por puro empirismo 
que había que salir del escaso 
espacio fisico con el que contaban. 
Obligatoriamente debían buscar 
lugares alternativos. salir del 
almacén de libros, y llegar a cada 
uno de los vecinos con tertulias, 
juegos callejeros, caminatas. ver- 
b e n a ~ ,  teatro callejero, y se fue 
descubriendo una nueva alterna- 
tiva basada en el trabajo comuni- 
tario. 
En ciudades como Medellín y Cali 
(la segunda y tercera ciudad en 
importancia del país), han llegado 
a un grado de or&nización impor- 
tante. 
Una vez visto cómo fueron apare- 
ciendo estas bibliotecas. se puede 
señalar que los elementos las 
definen y caracterizan son: 
- Surgen en el seno de un barrio 
popular y/o sector marginado por 
el Estado. 
- Aparecen ante la apropiación 
que hacen las comunidades de 
determinados espacios que consi- 
deran propios porque han sido 
construidos con el aporte y esfuer- 
zo de todos. 
- Tienen su origen en iniciativas de 
personas de la misma comunidad. 
organizados en clubes juveniles, 
grupos cívicos o parroquiales. 
comités de educación o acciones 
comunales entre otros. 
- Las dirigen sectores juveniles 
que se quieren integrar con volun- 
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tad y trabajo para darle vida a su  
comunidad a través de la bibliote- 
ca. 
- Las colecciones iniciales se for- 
man a partir de donaciones que 
hace la misma comunidad o que 
ésta adquiere de particulares e 
instituciones de la ciudad. 
- No cuentan con presupuesto 
previsto o planeado. 
- En pocas ocasiones cuentan con 
apoyo estatal. 
Estas bibliotecas suelen tener 
una única sala. dividida a modo 
de módulos para conseguir espa- 
cios para niños y adultos. Muchas 
de ellas tienen el local en propie- 
dad. mientras que otra parte lo 
tienen en calidad de comodato y 
en menor medida. en alquiler o 

- -- 

"El surgimiento de las 
bibliotecas populares es muy 
similar en casi toda América 
Latina, y se inscribe dentro de 
un contexto de organización de 
los barrios más marginados de 
las ciudades, con lajlnalidad 
de crear espacios propios, y 
nuevas formas de expresión 
comunal". 

préstamo. En cuanto al presu- 
puesto. puede decirse que en la 
mayor parte de las bibliotecas se 
trabaja sin ningún tipo de recur- 
sos, y algunas. las parroquiales y 
de acción comunal. disponen de 
alguna asignación mínima. Mas 
de la mitad de estas bibliotecas 
están atendidas por voluntarios 
de la misma comunidad sin nin- 
gún tipo de remuneración. En 
bastantes casos. estos volunta- 
rios pasaron su periodo de alfabe- 
tización en alguna biblioteca de la 
ciudad, de ahí su disposición a 
colaborar en este tipo de servicios 
a la comunidad. Y en aquéllas 
donde la persona encargada de la 
misma recibe un sueldo. suele ser 
el 10% por encima del salario 
mínimo interprofesional. También 
cuentan estas bibliotecas con 
alfabetizadores que ayudan en las 
tareas bibliotecarias. En lo refe- 
rente a las colecciones. disponen 

de un fondo de referencia. general 
e infantil en la mayoría de los 
casos, variando su número y cali- 
dad de unas a otras. La mayor 
parte de las bibliotecas no dispo- 
nen de un catálogo para localizar 
una obra por autor. titulo o mate- 
ria, llevando el control del fondo a 
través del libro de registro. 
Sus servicios serían los siguien- 
tes: 
- Hora del Cuento: la mayor parte 
de las bibliotecas ofrece este tipo 
de actividad dirigida a la pobla- 
ción infantil. , 
- Semanas Culturales: este tipo 
de actividades a veces se organi- 
zan en coordinación con asocia- 
ciones de barrio. y tienen cabida 
actividades como Encuentros con 
escritores. marionetas. torneos 
deportivos. charlas sobre salud 
preventiva o sobre Derechos 
humanos. representación de 
obras de teatro, caminatas o foga- 
tas en el barrio. 
- Encuentros con autores famosos 
de la ciudad. 
- Vacaciones Creativas: buscando 
con estas actividades ocupar el 
tiempo libre de los niños en los 
periodos de vacaciones. 
- Promoción de la Lectura: se lleva 
a cabo mediante distintos tipos de 
Talleres para niños. padres o 
maestros. 
- El día del Niño: ese día reúnen a 
todos los niños de las escuelas del 
barrio y realizan actividades con 
pinturas. maquillajes o charlas de 
prevención. 
- Talleres: suelen ser variados y 
van desde literatura. ecología. 
gimnasia o danzas. hasta ajedrez 
o manualidades. 
- El día de la Biblioteca: se orga- 
nizan Talleres de pintura. Hora 
del cuento, Concursos de poesía y 
Encuentros con el autor. 
En definitiva. una vez descritas 
estas bibliotecas populares se 
puede señalar que son la respues- 
ta de las comunidades a la negli- 
gencia del Estado en materia de 
bibliotecas y de información. Es la 
reacción de una comunidad frente 
al abandono que han tenido 
durante años. Por tanto. son un 
refugio cultural y comunitario en 
donde. además de información 
relacionada con su  actividad dia- 
ria, el usuario encuentra informa- 
ción y orientación relacionada con 
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s u s  problemas y los de su  clase: 
desempleo, desnutrición. analfa- 
betismo o seguridad social entre 
otros. 
Una de las respuestas que ha dado 
tanto el Estado como las Entida- 
des de carácter privado que dispo- 
nen de bibliotecas públicas, para 
tratar de paliar la situación de 
vacío en cuanto a servicios btblio- 
tecarios en muchas zonas del país. 
principalmente en las áreas rura- 
les. ha sido a través de los Ilama- 
dos Servicios Móviles. Aquí se 
incluye la denominada "Bibliote- 
ca sobre Ruedas", muy próximo a 
lo que es el Bibliobús; los 'Biblio- 
jeep", que son todo terrenos acon- 
dicionados para transportar mate- 
riales de distintos tipos por zonas 
poco transitables, los llamados 
"Bibliocaballos" que son una 
forma de hacer llegar a lomos de 
caballos libros hasta familias que 
viven en zonas montañosas del 
país. Y por último, el 'Bibliocirco* 
que es  una actividad reciente que 
se  desarrolla en la ciudad de Mede- 
Ilín coincidiendo tanto en el tiempo 
como en espacio con la Feria del 
Libro. El Bibliocirco es  una gran 
carpa bajo la cual todo emula los 

simbolos circenses. y donde se 
desarrollan programas encamina- 
dos a entretener y acercar el libro 
tanto a niños como a adultos. 
NOTA& 
( 1 ) Las Cajas de Compensaci6n Famillar son 
los principales gestores de la Seguridad 
Soda1 proporcionando al aRHado. además de 
Los servicios sanitario5 y el subsidlo familiar. 
servicios sociales como la educaclon. vivien- 
da. recreadon o Bibliotecas que. a diferencia 
de los demás servicios. tienen un carácter 
publico. y por tanto. gratuito. En la actuall- 
dad tienen más de 70 bibliotecas públicas. 
pertenecientes a 25 de las 67 Cajas de Com- 
pensación existentes en Colombia. Las razo- 
nes por las cuales se Uegó a la aperlura de los 
servicios de biblioteca por las Cajas de Com- 
pensación al público son tres principalmen- 
te. la carencia de servicios bibliotecarios 
publlcos y la deflclencia de los ya existentes, 
la mayor eficacia y capacldad operatlva de 
las Cajas en la prestación de los servicios 
bibliotecarios. y la solicitud del gobierno de 
ampliar los servicios bibliotecarios de las 
Cajas a toda la poblaclon. 
(2) Las Cajas Viajeras son colecciones de 
libros y otros materiales para apoyar. por un 
Uempo determinado. a grupos de población 
que no tienen a su alcance servicios bibliote- 
carios. nene como principal objetivo promo- 
ver la lectura. reforzar el cumculo e incenti- 
var la creación de bibliotecas. Los libros que 
las integran son casi en un 10096 de literatu- 
ra ínfantll yjuvenll. 
(3) Elsi Echavamía es profesora de la Escue- 
la lnteramericana de Bibliotecologja de 
Medellin, y conoce a fondo el ámbito de Las 

Bibliotecas Populares porque irabaj6 sobre 
ellas en su Tesis de Ucenciatura. 
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EXPOSICIÓN PERMANENTE DE LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Museo del Libro 

El pasado 10 de Octubre fue 
inaugurado en Madrid el "Museo 
del Libr~Exposición Permanew 
te de la Biblioteca Nacional". 
Una muestra de 2,000 metros 
cuadrados que alberga las 500 
obras mas emblematicas ( m a n u ~  
critos, incunables, grabados, 
dibujos, mapas... ) procedentes 
de los fondos de Ir Biblioteca, 
que se pretenden divulgar de un 
modo didáctico y al mismo tiem 
po erudito, combinando la pre 
sentacion de los valiosos origi- 
nales con la utilización de los 
mas avanzados sistemas multk 
media. 

Las siete salas del Museo mues- 
tran el desarrollo del proceso de 
comunicación de la humanidad 
en seis hitos: los soportes. la 
escritura. la Edad media. la 
imprenta. la Edad Moderna y el 
Siglo XX. junto a una presenta- 
ción de los servicios de la Biblio- 
teca Nacional. En cada una de 
ellas se pone a disposición del 
público una serie de equipos mul- 
timedia para la consulta interacti- 
va de información y por otro lado 
las principales joyas bibliográfl- 
cas de la Biblioteca. como pueden 
ser los manuscritos más anti- 
guos. un fragmento de Biblia grie- 
ga del siglo IV. beatos y libros de 
horas medievales. dibujos y gra- 
bados de grandes pintores (el lla- 
mado Prado de papo o el archivo 
de la voz, con grabaciones históri- 
cas de escritores. 
Por otra parte, los fondos tendrán 
un carácter rotativo. tanto por 
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cuestiones relativas a conserva- 
ción como para conseguir un 
mayor dinamismo. 

La memoria del 
tiempo 
Esta primera sala que da acceso 
al Museo está dedicada a la pre- 
sentación de los servicios que 
ofrece la Biblioteca Nacional. 
resumidos en cinco conceptos: 
reunir (ingreso por Depósito Legal 
desde 1716, compras. canjes y 
donaciones). procesar (control 
bibliográfico nacional). consultar 
(a través de sus catálogos y la 
base de datos Ariadnal. difwidir 
(exposiciones. préstamos. actos 
culturales). conservar y reproducir 
(protección y restauración). Inclu- 
ye un multimedia sobre la Biblio- 
teca Nacional y una pantalla inte- 
ractiva de Buzón de sugerencias. 

Los soportes de la 
memoria 
En la segunda sala. dedicada a 
los soportes de la escritura. se 

ofrece un recorrido cronológico 
siguiendo la evolución desde los 
soportes anteriores al papel hasta 
los soportes informáticos: las 
tablillas de madera y arcilla. los 
rollos de papiro, el pergamino. el 
papel y sus variedades, los sopor- 
tes fotográficos. los registros 
sonoros y los sistemas audiovt- 
suales e informáticos. Incluye un 
multimedia sobre los Soportes y 
una pantalla interactiva sobre El 
soporte delfutwv. 

El gran mapa de la 
escritura 
La Sala de la Escritura está 
concebida como un gran gráfico 
de la evolución de las escritu- 
ras. El fondo de las vitrinas que 
albergan los manuscritos contie- 
ne alfabetos, frases y evolución 
de los sistemas de representa- 
ción grafica de la lengua. Los 
tres principales temas que se 
exponen son: la doble articula- 
ción del lenguaje. los preceden- 
tes de la escritura y el origen 
de la escritura. Incluye un mul- 
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timedia sobre la Euoluclón de la 
escritura. 

De los copistas a los 
impresores 
(siglo V a XVJ 
Sala de la Edad Media, que mues- 
tra la labor realizada desde los 
copistas hasta los impresores y en 
las que se reaka, por su especial 
interés, el valor de las piezas 
expuestas. Incluye un multimedia 
sobre los libros El Beato de Don 
Fernando y Doña Sancha y el 
Libro de horas de Carlos V. Tarn- 
bién existe una pantalla interacti- 
va sobre El rnanuscnto. 

La memoria impresa 
La Sala de la imprenta reproduce 
gráficamente la evolución de dis- 
tintos aspectos del libro (porta- 
das, colofones, preliminares.. . ) y 
expone algunos de los libros mos- 
trados en las reproducclones foto- 
gráficas. Incluye un multimedia 
sobre la E m W n  de la i m p r e n t a  

La memoria 
multiplicada 
(siglo XVI a XlXj 
Aborda cuatro grandes movimien- 
tos que marcan la evolución del 
libro impreso: el Renacimiento, el 
Barroco, la Ilustración y el Siglo 
XIX .  Incluye un multimedia sobre 
los libros El Quijote y el Compen- 
dio de la humana salud También 
una pantalla táctil sobre La repro- 
ducción artesanal de la imagen 

La memoria 
multidimensional 
Para recorrer el siglo XX se han 
escogido dos hilos conductores: el 
espacio y el tiempo. Un viaje que 
se  acelera para desembocar en el 
signo multiplicado y la revolución 
de las nuevas tecnologías. Esta 
sala incluye tamblén los espacios 
dedicados a América, Africa y las 
publicaciones periódicas. En ellas 
se  exponen manuscritos. libros. 
fotografias, efemérides, grabados. 
dibujos y cartografia. Incluye un 
multimedia sobre el Siglo XX,  las 
Publicaciones periódicas y La ima- 
gen en la era de la reproducción 
industriai. También una pantalla 
táctil sobre El archiuo de la voz. 
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un panel sobre el Siglo XX y un 
punto de consulta de varios CD- 
ROM. 

LOS SISTEMAS 
MULTlMEDlA 
Una de las caractensticas más 
innovadoras y que justifica el tér- 
mino de Museo "interactivo" es la 
utilización de una veintena de sis- 
temas multimedia. que combinan 
tecnologias como la simulación 
holográfka, el Vídeo Digital, los 
diaporamas y el videodisco con 
unos sofisticados sistemas de ilu- 
minación. 
La dirección del Proyecto de los 
sistemas multimedia es de Miguel 
Angel Cano, junto a un importan- 
te equipo de disefiadores, guionis- 
tas, infonnáticos, asesores y cola- 
boradores. 

Simulación 
holográfica 
Cinco módulos multimedia incor- 
poran simulaciones holográficas a 
modo de 'guiñoles electrónicos" 
(la imagen virtual se superpone a 
maquetas en minitura), sobre 
hitos de la historia de la cultura. 
Con esta técnica se han realizado 
los siguientes programas: 
- La Biblioteca Nacional, 
- Los soportes de información, 
- La escritura, 
- La imprenta. , 
- El s@lo XX. 

Diaporamas 
Combinación de VD1 Wdeo Digi- 
tal Interactivo), diaporarna (diapo- 
sitivas proyectadas) y cuatro 
bodegones con facsímiles de las 
obras originales. Explican los 
contenidos de algunas obras de la 
Biblioteca que más destacan por 
sus imágenes: 
- Beato de Don Fernando y Dcnia 

-ha, 
- Libro de horas & Carlos V. 
- El compendio de la humana 

salud 
- El m o t e .  

Multimedia 
(VDI+Videodisco) 
Esta combinación de VD1 y video- 
disco se ha aplicado en los 
siguientes programas: 
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- PubUcacionesperlOdicas. 
- La imagen en la era de la repro- 

ducción industriaL 
Exclusivamente en VDI: 
- El archivo de la voz, 
- La reproducción artesanal & h 

in'agen, 
- El soporte del futuro. 
- Buzón de sugerencias. 

Paneles interactivos 
Aportan información gráfico-tex- 
tual interactiva al principio de 
cada sala sobre el contenido de la 
misma y sobre los temas que se 
tratan en los módulos de simula- 
ción holográfica. 

Para más iníonnaci6n: 
Museo del Libro 

P" de Recoletos, 20 
28071 Madrid 

Tel. (9 1) 580 77 59 
Entrada gratuita 

Horaria 10 a 21 h. 
(martes a sábados) 

10 a 14 h. (domingos) 

Nuevo Salón de 
Actos y Boletín 
informativo 

A la par que el Museo del Libro. 
la Biblioteca Nacional ha inau- 
gurado también un nuevo 
Salón de Actos dotado con 160 
plazas y modernas instalacio- 
nes tecnicas y equipos audiovi- 
suales (consolas de traducción 
simultanea. videoproyectores. 
cámaras y mezclador de video. 
equipos completos de audio. 
ordenador. video-presentación 
y vídeo-impresora, etcétera9 
Asimismo, han publicado el 
primer número (Octubre 1995) 
del Boletín Informativo de la 
Biblioteca Nacional que cuenta 
con una presentación de Fer- 
nando Morán, un breve repor- 
taje sobre el nuevo museo. 
Información sobre adquisicio- 
nes. publicaciones y exposicio- 
nes de la Biblioteca, y una cró- 
nica de la mesa redonda que 
reunió a cuatro directores de 
bibliotecas nacionales en El 
Escorial para debatir sobre las 
bibliotecas y las transformacio- 
nes tecnológicas. 
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ENTREVISTA A ANNA 
SOLÁ Y MARTA SELVA 
- - 

COOPERATIVA DRAC ~ G I C  

REQUIERE UN 
PLANTEAMIENTO 

i i i La uñüzoci6n didictka del cine es un madio que, en 
mayor o menor medida, se viene utilizando en los centros 
ed~at ivos.  Pero en ia inmensa mayoría ¿e los casos, sok 
por los profesores de las áreas de Humaddodes. ¿Hay b e -  
l a s  p r í a s  en k historia dei cine que podríín p r o p i d r  
debates o reflexiones interesantes en otras áreas como 
Motemóikos, Fisito y Ouimica, Tecnología, etcétera? 
Si bien es cierto que existen más pelitulos oplicobles o las áreas de 
Humanidades, sobre todo o Ciencim Sociales, üteroiura, Ética o ñloso- 
íía, lo utihaíión didódica del film tiene la partituloridad que permite 
o, mejor d~ho, requiere un plonteomiento interdistiplinor, premisa 
íundomentol para profundizar en su análisin y aprovechar al máximo 
sus conexiones con la experiencia real o con otras d i -  
plinas. Desde los films dedicados o la vida y obro de 
algún científico, Golileo Golilei (que cuento con dos 
film dirigidos por Josaph Losey üliano Covoni respecti- 
vomente) o Madome (urie, pasando por Tucker (Tucker, 
el hombre y su sueño) el creador automovilistico, la 
rweatión de lo vida de un estudiante de Fnico (ilumi- 
nación) en la Polonia de las 70, lo aventuro ciientífim 
de üyane Fossey (Gorilm en lo niebla), la del biólogo 
de Los lobos no Iloron, o los tearías del socio-biólogo 
bborit referidas en el film de Aloin Resnois (Mi tio de 
Amérito) o centrando lo observocibn en aspectos lotero- 
les de algunas films,  tole^ tomo los detalles relociono- 
d a  ton la vida cotidiana de otras épocm o la medios 

aprendizaje. En segunda lugar, oir el inglk, el alemán, el frontis o d 
poriuguis, es uno posibilidad extraordinaria de fomiliarizane ton una 
lengua, mbxime teniendo en cuenta el oho componente diologol, m 
los giros y ejemplos de argot propios del lenguoie popular, que con* 
nen muchas peliculos contemporóneos. Existen dos pruebas de los 
efedas positivos de lo divulgatión de las versiones originales. b los 
paises donde el dobloie es uno práctico casi inexistente (Cuba y Portu- 
gal, por ejemplo) los apendizoies de lenguas extranieras son más 
fhiles y están más generolizados. Por otro lado, es del todo conodo 
el impartonte papel ejercido por la música pop y r d  en la divulga- 
a6n del tonocimiento del ingles entre lo población infontil y iuvenil. 
Lm versiones originales deberion imponerse progresivamente parque, 

además. wsado el ~eriodo inicial. aue comDorto. a 

Las películas hay que verlas ofrete toda film se multiplico enormemente. 

en las sa/as cinematográfi- ,, pmo, , ,,, m Inofsroi 
cas y dejar para el vídeo intwesodo m dinomizar b b i i a t e t o  de su c m  

e[ aná/;s;s del fragmentos o 'rol con b intención de t ~ n s t i h i k  uña setd6n 
inicial de filmoteta educativa, p i d e s  serían las 

visionado de creaciones re<omendaciones más básicas para que no 
para la pequeña desista 01 primer c o n t r a t i m p ~ ? ~   qué proble- 

pan talla ". mos iniciales se p o d h  encontrar, de tipo legd 
o simplemente pan adquirir los pdculas que k 

de locomoción, energéticos, etcétera, existen potos, pero 
suficientes posibilidades de uiikar el film como discurso audiovisiwl 
relotionodo con bs Gentias, las Matemática o lo Tmologb. 

I i 1 En Espoáa hay p o í ~  trodkión de ver k s  peliculos en 
Va& Origml. ¿Qué pensáis sobre ello?, ¿Qué apkc(KiO- 
nes podria tener, por e b b ,  para k asignatura de Lengm 
extranjero? 
O uso mayontorio del doblaie es algo que por desgmck~ racoria enor- 
memente tonto la recepción completa del film, -puesto que perdemos 
16gicamente lo interpretación original, cuando lo hoy, can los timbres 
y motites porthlores de roda intkpreie- romo a potencial formativo. 
En primer lugor, leer subtitulos es uno buena preparación paro lo 
rapidez h r a ,  práciko conveniente e impoflonte en e l  proceso de 
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htereian? - 
Actualmente el me~odo videogrbfica esth ya suficiente 

mente surtido de films como poro realizor una buena selectión de 
títulas básicos para uno filmoteco escolar. Desde buxor las adaptocio- 
nes tinemotogróficos de algunos obras literarios, como contrapunto o 
motivación poro ocercorse a lo leduro, reunir algunos de los iííbs 
básicas de la Historii del Cine, formar una tolección de clásicos del 
cine de aventuras, o de filrns históricos, por ejemplo, los posibilidades 
están en este momento ol alcance de lo mono. Con lo que s i  que 
deberío poder contar el profesor o profesora encargado de la forma- 
ción de esta videoteca a con el osesoromiento de olguien que cono- 
ciese las necesidades y Im particularidades de cado campo, el cinema- 
togrofico y el escalar. Esfe es un servicio que afrecemos desde Droc 
Magit y que ofrecen también algunos centros de profesores o departo- 
menta de oudiaviwales, aunque deberii extederse mucho mbs de lo 



que eslb, tonio poro cubrir d máximo de peii0oner cano p m  
livor y dinomizar este tipo de iniciativa 

i i i Ea alguaos caros, d profesor k pradc interesar rtiP- 
za fragmentos de pe l i cub  para sus clases en vez de las 
obras enteras. &Qué os parece esta p r M c a ?  ¿la utilizas 
también vosotros o tenéis previsto hacer algo similar (algún 
tipo de aitoloyías t d c a s  a partir de fragmentos de peli- 
d a s ) ?  
Lo vf i l i íoci i  de un hagmento en vez de su visionado globo1 es siempre 
peligrosa, dado que, dexontextualizado, el fragmento puede perder el 
sentido que sólo tiene grocios a su ubicatin en tonto que una pieza mk 
del conjunto. Lo mejor seria ver el film sin interrupción, en la sala cine 
matográfica, y luego realizar las observaciones peilinentes de alguno de 
sus frogmentos o través de w versión en video. Otra cosa es lo selección, 
digamos antológica, de fragmentos relacionados con algún tema. Se trata 
de otro tipo de eierticio que es, desde nuestro punto de vista muy intere- 
sante, porque permite transmitir con facilidad los aspedos relacionados 
con la puesto en escena y con el análisis textual y porque así se vo fono- 
samente más allá de la lectura vinculado sólo ol discurrir orgumentol. Par 
ejemplo, uno selección de fragmentos sobre lo representación del poder 
absoluto en diferentes films, es en sí mismo didódico, puesto que es una 
formo de poner en evidencia los distintos puntos de vista, los diferentes 
esfilos, las diferentes resoluciones dramóticos ... Poner de relieve estos 
ospedos es algo sumamente importante. Representa acercarse a los rnem- 
n ' m a  de tomtrucción del di iuno cinematográfico y ayuda a tener en 
cuenta que, o pesar de su aho grado de verosimilitud, cuaiquier film es, 
sobre todo, un gran atl iki i .  

i I i Es evidente qm no es lo misma ver uno p e l í í  en 
pantallo grande que en un monitor, por muy buena calidad 
que éste tenga. &En el ámbito educativo, d formato vídea 

p r e s e a t a o t n , v ~ p i , ~ b k i g a ~ # o ,  
sepble? 
Ei video fatilita la d i i  del ane en el ámbito doméstico y también en 
d escolar. Pero ver uno pelicula en video no es ver la peliculo tal cual fue 
concebido. Ni por el formoto (son de sobra conocidos las mutilociones y los 
'movimientos de cámara' que sufren algunos films en su tromformación 
ppra lo pequeño pantalla), ni por los circumtoncios de recepción: el aula o 
lo sala de actos en general no son locales opropiodos paro ver en colecti- 
vidad, pero también con intimidad, uno obra cinematográfico. Nuestra 
opinión es que las películas hay que verlos en los sala cinematográficos y 
dejar para el video el anóliris del fragmentos o el visianodo de creaciones 
pensada paro la peqveña pantalla. 

11 1 Los fonnaios aodiovisuales e s t C  mucbas veces subtos 
a b s  vaivenes comerciales (como fue el taso de los siste- 
mas BETA o 2000). ¿El formato VHS se ha asentado lo 
suficiente como para que na tengamos que tirar las películas 
dentro de S o 10 años? ¿Qué opináis de b s  otros soporta 
en video, pdííla, disco, por cable,. ? 
los últimos noticias confirman que también se produará un cambio 
substancial en el terreno comercial y que el formoto VHS será desban- 
cado por el láser d io .  Se trato de estrategias comerciales ajenos, casi 
siempre, o nuestras reales necesidades tomo usuarios. Estamos en los 
manos de las empresas produdoros y lo único que podemos hacer es 
no perder pie en cuanto a la información y, sobre todo, no dejarse 
influir por falsos netesidades. Los centra educativos deben esior al 
día de los avances t~nalágicos, pero sin perder de vista el ivsto 
okonte de su SUufilizWh. 

BENJAM~N CABALEIRO 
A n a  Sol¿ y Marta k l v a  son responsables de programación y 

dirección de lo Cooperativa Promotora de Medios Audioviwoles "Drac 
Mdgic'. 
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ENTREVISTA A 
GLORIA NÚIIEZ 

- -- 

VIDEOTECA MUNICIPAL DE 
ALCOBENDAS 

COMPLICADO 
ENCONTRAR EN EL 

MERCADO 

III Las bibliotecas o videotecas con servicio de préstamo de 
material audiovisual son todavia en España casos excepciona- 
les. ¿Porqué se sigue manteniendo esta situación? 
l o  legislación mantiene todavía uno falto de actualización respecto o este 
temo. El número reducido de videotecas, en mi opinión, ha propiciado esta 
indefinición legislativo. 
Por nuestra parte hemos decidido no realizar préstamos individuales, limi- 
tando éste a centra escolares, osociaciones y colectivos. El motivo es evi- 
tar posibles problemas legales, odemós de otros de índole económica. Si se 
realizasen préstamos de documentos originales, ésta verian ocortado de 
forma considerable su vida, teniendo que reponerlos constantemente; ade- 
más tampoco podemos sacar copias para prktamo por falta de personal. 

III ¿Cuáles son los principales problemas que planteo l a  adqui- 
sición de los fondos de una videoteca pública? Por ejemplo, da 
vuestra l ista de "Cien obras maestras". 
Actualmente es más fácil lo adquisición de documentos, ya que existe un 
mayor número de distribuidores, sobre todo los especializados en material 
didáctico. Con la lorgometroies, el inconveniente es lo rópida descotalo- 
go t i n  de los documentos ofertados por los distribuidores. Los títulos de 
cine clásico se ofertan en el mercodo de formo muy aleatorio y con poa 
rigor, odemós de estor duplicados con uno calidad dudoso. 
las listas existentes de meiores películas normalmente coinciden en 
muchos de sus títulos, si bien, en ocasiones, éstos son elaboradas según el 
gusto de su artífice, primando en muchas de ellas la cinematografía nor- 
teamericano o de directores muy conocidos y populares. Pienso que una 
listo es fócil de eloborar consultando varios fuentes e intentando prestin- 
dir de subietivismos. Lo complicado es encontrar en el mercodo videográ- 
k o  los títulos seleccionados, sobre todo los clásicos, en los que podemos 
locolizor dos o tres, pero no todos los importantes. 

11 1 ¿Qué reacciones observas entre los usuarios con respecio 
a l  servicio que ofrece l a  videoteca? Una experiencia de este 
tipo, salvando las distancias, ¿podría s e ~ i r  de elemento dina- 
mizador en una biblioteca pública? 
La Videoteca de Alcobendos funciono de forma independiente a las biblio- 
tecas. Contamos con dos salas de visionado y seis monopuesta que h n -  
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VIDE &TEN 

cionon o pleno rendimiento, sobre todo en horario de tarde. los usuarios 
se muestran encantados con la posibilidad de disfrutar de los últimos titu- 
los y acceder a o t ra  clósicos de muy dificil localiwión, así como versiones 
subtitulados u obras cinematográficas poco corrientes. El sedar de usuarios 
juvenil es el que más utiliza los servicios de la videoteca. 
Pienso que debería existir en todos los bibliotecas uno listo de títulos 
imprescindibles de lo historia del cine. Considero ésto más importante que 
tener el último titulo comercio1 que ha salido a la venta, aunque esto es 
complicado, pues es un hecho que el usuario demanda mayoritoriamente 
las novedades, por encima de los títulos clásicos. Ademós, curiosamente, 
uno pelicula de m b  de dos oíios, para la mayoría de los usuarios es anti- 
gua, y si es en blanco y negra, mucho peor. 

III ¿Crees que hay buenas películas en l a  Ms to rk  del cine q r s  
podrian propiciar debates o reflexiones interesantes sobre 
temas de Matemóticas, Física y Química, Tecnología, etcétera? 
Aunque los titulos no sean tan numerosos como los relacionados con las 
áreas de humanidades, si se podria generar debate, pues el cine, sobre 
todo en los últimos tiempos, dedico mucho atención o los nuevos tecnolo- 
gías, no solo o niveles de reolizoción o puesta en escena del producto, sino 
también o nivel argumentol. De hecho, nuestra videoteco siempre ha dedi- 
cado ciclos documentales dirigidos o lo enseñanza, y yo desde el curso 
anterior los ciclos contienen tanto documentales didácticos como lorgome 
trajes. 

III ¿Dónde t e  sitúas en e l  debate "doblaie-versión original"? 
En una pelicula, el actor es el que transmite uno mayor información 
dentro de la historio. Con el diálogo no solo se transmiten informacio- 
nes, sino estados onímica. Por tanto, considero fundamental escuchar 
los voces originales. También soy consciente de la incomodidad y difi- 
cultad que supone ver uno pelicula subfiuloda en un aporoto de tele- 
visión. Precisamente lo videoteco, en este ultimo trimestre del año, ha 
dedicado un cklo a los idiomas, y aparte de lo inclusión de los tunos 
de idiomas, se aportan largometrajes en versión originol, sin subtítulos 
o con e l la  en castellano o en el propio idioma, hecho que tiene gran 
aceptación par parte de nuestros usuarios. 



Ill jOué opinas de la utilización d i i o  de frogmentos de pdi- 
a l a s  -por ejemplo, elaborando antologias temáticas; en compa- 
ración con e l  visionada completo de un largometroje? 
Me parece incluso mós oconsejoble utilizor sólo los frogmentos que interesen 
de lo peliculo, que gastar el tiempo de clase viendo un largometroie, en el 
que lo mayor porte de los situaciones no generan argumentos de trobaio 
sobre el temo especifico o trotar. 
No es malo ideo elaborar uno ontoloiia temática, pero el 

como para qw r t q a w a s  qw tirar k s  pdicrlos d r r t r o  de 5 o 
1 o aiios? 
Tal y como avanza la tecnología y el mercado en los últimos tiempos, yo 
no me oventurorio o hoter pronósticos, pero esto cloro que el soporte de 
grobodón VHS no va o ser el futuro. Ultimamente está existiendo una 
lucho entre formatos magnéticos (como las cintos de video) y óptitos (vide- 
odio, loserdii, etcétera), pero o nivel de mercado todo es impredecible. 

Desde luego, si los cintos de video subsisten o medio plazo 
hecho es que los profesores no disponen de uno tintidod como soporte, lo que no seguir0 vigente es el tipo de gra- 
suficiente de horas liberados poro realizar esto toreo, oun- bción reolizodo en ellos, que posará de ser indógim o 
que uno selección de títulos Y setuentios relacionados con "A/ conhrio que e/ coso de las digi~ol, ton uno meioro intreible en b calidad de co@ 
temas concretos de interéssíseria válido y no llevaria tanto bibliotecas, las videotecas no enire cintos y con la traba de lo sofisticación de los sistemos 
tiempo. onticopia. 

disponen de programas específicos 
111 Es evidente que no es lo m h .  ver uno pelicula p m  ca~a/ogOCión de sur I I I Ahwa que la videoteca, tras varios años de 
en pantalla grande que en un monitor, por muy funcionamiento, se encuentro consolidada, ¿coa 
buena d i d a d  que t a  tenga. ¿Crees que, desde lo que problemas nuevos os estáis encontrando? 
perspectivo de una videoteta público o escolar, e l  Lo videoteco llevo funcionando desde 1986 y tenemos el 
formoto video presento otras ventajas que final- fondo outomotizodo, aunque el programo informatito que 
mente lo hogan más aconse~ble? . . . . se utiliza, 01 ser de propio creación, tiene lo defkiencio de no ser especifi- 
Está cloro que el video ese1 formato más práctico y manejable o la hora de comente doamentol. Al contrario que el toro de los bibliotecas, las video- 
trabajar. Hoy endio, cualquier persono tiene ensu cosouno televisión y un ' tetas no disponen de programas específicos para la cotologoción de sus 
video, y esto se extiende o los centros de enseñanza. El formato video se documentos. Un ospdo que tiene que quedar claro es que el sistema de 
puede manipular fácilmente, permitiendo el topiodo o lo elaboración de toiologotión ha de ser diferente, yo que no se puede totologor un docu- 
documentos propiosde traboio. El cine es totolmenteinapropiodo debido0 la mento videografito en uno ficho bibliográfico tipo. 
dificultad de conseguir los equipomientos necesarios, que resuhon demasia- Otro temo tomplicado es la eloboroción de un tesouro. Lo Videoteca de 
do costosos, con el hecho añadido de que, al menos hoy en día, exirtengran- Alcobendas es de coróaer general, por lo que en ello se encuentran pro- 
des torenaas dedistribuah de material. gramos documentales, informativos, lorgometroies, etcétera, en los que se 

abarcan muchos ternos, por lo que nos vemos obligados a realear lo orde- 
111 Los formatos audiovisuales están muchas veces suietos a b s  noción del fondo oudiovhal p o  o p o .  
vaivenes tomerciales (tomo fue e l  coso de los sistemas B€TA o 
2000). ¿Crees que e l  formato VHS se ho asentado lo  suficiente BENJAM~N CABALEIRO 
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ClNE DE FICCION Y ClNE DOCUMENTAL: UNA EXPERIENCIA FRANCESA 
I w La videoteea 

usumo decide 
La Mo ison  ¿u livre, de I'imoge e t  ¿u son 
(MLIS) de Villeurbanne, población de  
120.000 habitantes situado en  l a  oglo- 
meración urbana de Lyan, abrió sus puer- 
tas en 1988 como un lugar de intercam- 
bios culturales, reuniendo y asociando 
todos los medios de expresión cultural en  
e l  dominio de l o  escrito (libros, revis- 
tas,...), de l  sonido (casetes sonoras, com- 
poct-disc) y de l a  imagen (videocasetes, 
grabados...). La MLlS es testimonio de l a  
voluntad política de crear para  l a  ciudad 
los medios que ponen a disposición & 
todos la  diversidad de  las  expresiones 
culturales de hoy. 

Aqui se enruentm la videateco, que compwte 270 
metros cuodrodos con lo fonotem, donde se ofrece un 
espacio paro la comuho individual en solo de videos 
de cine d~umentol en formato 3/4 pulgodo U.MTIC, 
y un s e ~ c i o  de prktomo gratuito o particulares de 
pekulm VHS con vídeos de cine de ficcidn, cine &u- 
mentol y cine pora n k .  Toda lo cdecaibn es de libre 
o c m .  
kí pues, las diferencios en b cdección son el soporte 
(VHS o 314 U.MATIC), cine de fitOOn y cine documen- 
tal, y la difusión (préstomo o comulta). Todas las cma 
tes poro préstomo son VHS y las de consulto 3/4 
U.MTIC. Ahoro se estó trabajando en el proyecto de 
introducir documentales en VHS poro comulto en sola, 
pues la oferta de estos ho crecido y las redes de di¡- 
h d n  los ofraen. 

Estricta legislación 
LP difusión de los videos en Im bibliotecas franíesm 
está sometido o una estricta y cumplido legislo& 
oudiovisuol, es necesario conocer la situoción iurídim 
de lor obras audiovisuales. Los videos paro préstamo 
o partinilores están sometidos al derecho privado y los 
de comuho en sola al derecho institucionol. Existen 
o r g o n . ~  encargados de adquirir estos derechos 
poro su utilización en 10s bibliotecm: lo asoíio0bn 
lmaps en libhoihiques (antes lo hacia 10 Direction du 
h e  el lo lecture, DLL) y I'0.d.a.v. (Aleliers d i h i o n  
~udiovisdle). Los videatetos no pueden adquirir los 
vídeos en ~alquiar lugor (comerrio, videoclubs...), 
sino que ha de ser a r~8s de los circuitos establecidos 
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pora ello. Los dos principales proveedores son Imqp 
en f?ib/i~rh6p5 y I'o.d.o.v., ounque también existen 
otros tomo el I.N.A. (ImfiM M o t i o ~ ~ l  de I'Audiovi- 
suel), Arcanol, Heure Lquise, les Film du YiUoge, 
pero el videolecario debe asegurarse de que Im pelí- 
culos ofrecidos cumplen los requisitos legules a los que 
están sometida. 
Asi pues, lo selección de los peliculas tombih depende 
de su disponibilidad, de que estén editados o no. Si no 
b estón, los videotecarios pueden proponer películas 
vistos en k televisión, en festivoles o encuentros, o 
I'o.d.a.v. y o lmages en BiMohiques por medio de 
uno comisión nacional. Esta se encargaron de odgui- 
rir los derechos pora la difusión en ks bibliotaos. 

- - - - - -  

"Si la adquisición de la Ficción es 
bastante cómoda pw la gran 
difvsión que tiene y las numerosas 
revistas críticas de cine existentes, 
la difvsión del documental es aún 
parcial Ifestivales, televisiones como 
A&/ P/aneteI Canal P h ,  y 
proposiciones, todavía no en gran 
cantidad, de los prduc/ures)" 
-- - 

la rdección de préstamo a parti<ulores tiene 3.600 
Htvlos (febrero 1995) entre cine de ficti¿n, con 
grandes cl9sitos y una selección de peliculos recientes, 
dne docvnwmtd, con cláricos y desconacidos y di, 
paro nilos. 
El s e ~ c i o  de mmuho en d o ,  mn 1.200 Mulos, ohe- 
ce uno selección de cine documental dentro de los dife- 
rentes áreas del conocimiento: historia, ciencias y 
noturoleza, geografía, etnologio, literatura, artes p k  
!km, maiím y cine. 
Está tloro que la videoteca no es un W u b ,  no hay 
(ompetencio desleal mn éste ni mn la solas de cine: 
su vacación es hacer descubrir y difundir d patrimonio 
cinemotográfico francés y extranjero, y en erte seníi- 
da podriamor decir que lo que existe es uno comple- 
mentoriedod. Lo videoteco nos ofrece la posibilidad de 
pamr sobre lo imagen, esrapar de los circuitos de la 
tdwisión y del puramente comercial del cine, nos p#- 

mite elegir imágenes y documentos pw M podemos 
conseguir por otro lado. 
El fondo de ficción está compuesto por un Omplio abo- 
nico representativo de lo que es el cine hoy, de lo que 
fue ayer y en sus inicias y de lo que es en coda país. 
Encontromos videos en blanco y negro, en versión ori- 
ginal subfituloda (se prefiere esto por el hecho de que- 
rer difundir el cine integro en su origen, ounque hay 
también versiones dobladas paro satisfatri de todos 
los públicos), encontramos peliculm de cineclub y tam- 
bién grondes éxitos del cine, pelíulos omericonos 
paro el gran públito y peliculos de grondes cineastos 
convertidos hoy en clóskos. Reolizodores como 
Godord, Truffaut, Doillon, Frb Long, Vittorio de SKO, 
W. Allen, Theo Angelopaula, Yves Boissel, Bergmon, 
Almodóvor, Sauro, Erice, lean Cocteau, Buñuel, John 
Cassovetes, Kenji Mizoguchi, Nogisa Oshimo, Sidney 
Pollock, Sotyajit Roy, Otto Preminger, lean Renoir, 
Robert floherty, Jim Jarmusch, W. Wenders, E. Roh- 
mer, Spike lee, Mosoki Koboyashi, Emir KusturKa, 
D.W. Griífith, Corl Theodor Dreyer, Fmsbinder, Charles 
hughton, Youssef Chahine ... c m  vemos, Bpocm y 
nacionolidodes diversos. 
LP onimoción del cine de kObn se realiza mediante b 
elobaración de filmogrofias y dossieres cinemotogrófi- 
tos, sobre un realizador o un temo: (apm, SatyaP 
Roy, la guerra de Argelia, el cinm negro americano, el 
cine de ciencia-fku h... Son escaras las proyecciones 
que se realizan, pues la didad de lo proyección no 
está aegurodo en lo solo que hay para ello, y sobre 
todo porque la ficción tiene uno mayor difusión tanto 
por los medios de comun~~ ión  como par si mismo. Lo 
ficción en lo videoteca es un sustituto, lo obro cinemo- 
togrófico es, o piori, para solm de cine y sobre su 
soporte original: lm  colecciones de libros desorrolbn d 
gusto por b h m ,  la videoteca por el cine. 

Esfuerzos en la selección 
Gron wrte de los asfuenos en la seleccibn reman 
sobre 'el cine documental. la evolución del mercodo 
del video ha incrementodo la oferta tonto en tolidod 
como en diversidod. Si lo adquisición de b ficción es 
bastante cómoda por lo gran difusión que tiene (t& 
visión y cine) y los numerosas revistas críticos de cine 
existentes (Bmt Cohiers dv rintho, Pasiti[ ... 1, k 
difusión del documental es aún pardal (festivoles, 
televisiones como Arte, PIonBte, CamlP/ur, y yopori- 
domes, iodovio no en gran tontidad, de los producto- 



res). Lo búsqueda y sekci6n de estos pelínilm requie- 
re tiempa y un saber hacer que los bibliotecarios han 
ida adquiriendo (no hay que olvidar la importancia de 
b formación especifico de los videotetariosl. La [do- 
boración y el intercambio constante ton los profesio- 
nales del audiovisual (í'o.d.a.v., lmages en Bibliorfii- 
ques, productores, realizadores) garantizan uno poh- 
ca de adquisición de calidad. las revistas Cahier vi& 
otheque de I'o.d.o.v. e Imoga documentoires (antes 
lmoges en Bibl iot~ues] son instrumentos imprexin- 
dibles para lo selección. En ellos aparecen fichas ano- 
lííos, críticas y notas de visionado de peliculos, ari 
como opiniones de realizadores, productores, videote 
(arios, comentarios de festival es... 
Lo selección del cine documental se hace sobre (nlerias 
cwlitotivos. Cuenta la calidad de la escritura docu- 
mentol, el tonotimiento no sólo esto en el tontenido, 
sino también en la técnico y d estilo. Los d~umento- 
les deben aportar un onái i i  sobre un tema, deben 
invitar o lo reflexión. 
Im videotecarios han aprendido a conocer este cine, 
viendo peliculos, haciendo cursos (jexisten!), frecuen- 
tando festivales: Cinema du réd, festival interna&- 
no1 de cine etnogrófico y sociológico, organizodo por 
lo Bibliothique Publique d'lnformotion (BPll y el Cen- 
iro Georges Pompidou de Poríí (en este festival hoy 
premios de los bibliotecas con iurado formado, en 
porte, por videotecorios), Etots génerapx dP MiI 
documentaire en luaos, Ardeche, y Vue sur b s  
docs en Marsalle, y asistiendo o entueniras en 
torno ol cine d~umentol. 
Hoy que señalar que lo oferta de pequeños fesfvoies 
y encuentros es bastante amplio. la multiplicidad de 
obras ha permitido ver cine documental, comparar las 
proximidades, las formas, los puntos de visto, reparar 
en lo que hace singular una obro ... l a  ignorancia ini- 
cial de los videotecarios les ha mostrado la imporian- 
tia que tienen las acciones a realizar para dar a cono- 
cer este cine. 
El fondo documental ofrece pelicvlos de los diferentes 
heas del conocimiento (lo clasificación utilizada es 
Dewey), escritores, literatura, cine, realizadores, mUK 
to, mwica en el cine, medicina, sida, religiones, biolo- 
gía, ostronomia, agricultura, gostronomia, derechos 
del hombre, ... Permite descubrir realizodores de cine 
dotumental de ayer y de hoy, Henri Storck, Jean PoC 
levé, lohan van der Keuken, Wim Wenders, L Malle, 
y de diferentes nacionalidades (franceses, espaioles, 
M, americanos, belga, ormenios, brasileños, me 
galeses...]. Dexubrimos cómo realizodores de f i c i i  
(Ken Lwch, Roymond Depardon, Alain Resnois, Louis 
Malle, Bertrand Tovernier o Jean Lauis Comolli) hon 
realizado o realizan pelicvhn documentales. 

Dar a conocer los recursos 
Poro dar a conocer los recursos de esto colección docu- 
mentol la videoteta realizo oaividodes de animación 
que van desde lo elaboración de filmogrofios, dossie- 
res... hmto actividades mós elaborodas. La videoteca 
tiene como objetiva difundir y hacer descubrir una 
forma de cine o menudo poco d o  o inclusa des 
conocida por el gran público. 
Hasta 1992 se hon reolizodo onimaQones sanaiakr 

y mensuales, junto con Óhnaciona mós puntuaks. 
Realizados sobre un temo o un realizador y con inier- 
vención, a veces, de los otra servicios de la MaKan. 
Los animaciones semanales se realizaban exdusivo- 
mente con peliculm di inibles paro consulta, eran 
concebidos un paco como sesiones de cine. La anima- 
ción mensual, en sóbado, presentaba un programa y 
dossieres sobre los películas y realizadores presenta- 
dos. Los trabajos se realizaban en colabaroción y con 
lo prticipatión de orotiociones, instituciones u orga- 
nismos como la Agencia de Urbanismo de Lyon, pre- 
sentación de peliculos del Festival de cine sobre arqui- 
tectura de Bordeaux, conferencias cientificos con pro- 
yecciones de cine cientifico, cortometrojes producidos 
por GRK (Groupe de recherihes et d'essois cinemot& 
gropliiques], parfKipción en Lo hireur de lire ... 

Dede 1993, analizando lo respuesfa dd púMico a 
estos onimotiones, se han abandonado las an ima i i  
nes semanales y mensuales y se realizan actividades 
mÓs puntuales con participaciones exteriores e inter- 
venciones en todos las proyecciones de realizadores, 
aif~os, profesores de dne, responsables de progro- 
mar en T.! .,... y que han tenido gran acepto& por 
parie del pÚbr~0. 

"la videoteca quiere desarrollar el 
gusto por el cine en los usuarios. 
Busca, selecciona, adquiere, 
difunde un patrimonio audiovisual 
que de otro modo nos sería dihccil 
de conocer". 
- 

Temas como 'Moda y cine" con k participación del 
MI& des Tinsur, I'Universli de la rnode y el Imtitui 
Lumiere; "FenOre sur la ville" cinto %ion6 ton pro- 
yecciones y debates y lo participación del CAUE de 
Rhine (Comed d'hrhitecture, d'urbanisrne ei d'envi- 
ronemend y la Agenaa de urbanismo de lyon. 

En 1994 se proyecta Nonwk e l  esquimal de Robeti 
Fhherty, primero película documentol del cine, con la 
participación en el debate posterior de Daniel Pelligre, 
einólogo y realizador. El entuentro anual ton el CAUE 
de Rhine se desarrolló durante tres dios k i o  el epi- 
grafe "O cine mira la arquitectura", proyecciones y 
debates cuestionaron la arquitectura a través del cine. 
En el marco de encuentros internacionales del oudiovi- 
sual cientifico organizado por el (NRS, se rindió un 
homenaje al física, premio Nobel en 1970, Louis Nbel 
(90 años) ton la proyección de una peliculo documen- 
tal sobre sus trabaios, seguido de un encuentro con 
algunos de sus aniiguos alumnos y el propia Lou'n Ncd 
al teléfono. 
Ya preparando el centenario del ane, en el moría de 
Im manifestaciones paro telebrorlo y como primer 
orto de lumiere 95 (osWación creado en Lyon para 
esto celebraciin), se realizó una retrospetiiva del reo- 
hador americano Frederick Wireman, con un progro- 
ma de doce peliculos y tres encuentros con especialis- 
tus y el propio Frederick W~eman. Esta semana con- 
sograda a un autor permitió ver la importonio de erts 
iipo de ardones que don ol público un moyw tonoti- 
miento de un realizador. 
En 1995 la colaborotiin con el CAUE de R h e  conti- 
núa y se realizo "Cine y arquitectura: el sentido de la 
decoración" con poyecciones y encuentros. El 5 0  ani- 
versario de la II Guerra Mundial sirvió paro proyectar 
"Requiemn de Reni Mertens y Woher Martin, con su 
presencia. También se proyectó Cornouailles del reo- 
timador conodiense Pierre Perrauh, con él presente. 
Luego, durante seis dios, en dubre, se ha desarrollo- 
da una gran animocibn: "l'oveniure documentoire, 
100 om et opris?'. Un programa de 32 cortos y lar- 
gometrajes, tonotidos, menos conocidos y destand 
dos, nos ha mostrado lo pluralidad de este género. 
Proyecciones de dne documental, de autor y de creo- 
dón: Joríí Ivens, Jean Painlevé, Georges Rouquier, 
Agnk Vordá, Chm Marker, Artovozd Pelechian, Wim 
Wenders, Pierre Beuchot, Jorge Furtado, Pierre-Osar 
Lévy ... y dos mesas redondos que nos permitieron 
fomiitarizarnos más con el universo del cine documen- 
tal: "El cine documental en lo hntorio del cine" y "O 
cine documental, presente y futuro". Con lo participo- 
Oón de realizadores como Lévy, Philippe Cosiantini, 
Fra~ois Porcile, Pierre Beuchot, y periodistos, el res- 
ponsable de lo unidad de programas d~umentales en 
la Sept/Art e... En fin, una semano llena de imágenes, 
temas, puntos de vista, diferentes formas de ver b 
realidad; uno realidad filmada, el une dacumentol. 
Lo videoteca quiere desarrollar el gusto por el cine en 
los usuarios. Busca, selecciona, adquiere, difunde un 
patrimonio oudioviíual que de otro modo nos serío 
difícil de conocer. Permite a todo el mundo introduar- 
se en la imagen, educarse dentro de la voragine 
audiovisual de hoy. Aprender o ver cine, ficción o 
documental, el wwno decide, la videoteca ofrece kr 
dos opciones. 
* l o i  Oltork a doaimentokdo. 
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ESTUDIO DE LOS RECURSOS NARRATIVOS DEL CINE Y LA LITERATURA DE TERROR 

La im~aen del miedo 

En e l  marca del  programa biblioteca- 
escuela que e l  Centro Internacional del  
Libro Infant i l  y Juvenil de la  Fundación 
Germán Sánchez Ruiperez desarrollo con 
diferentes centros escolares de Salaman- 
cal este taller de lectura y creación propo- 
ne  a l  adolescente (12-16 años) investigar 
e l  tratamiento del miedo en l o  ficción, 
desenmascarando los recursos que escri- 
tores y cineastas utilizan para inquietar a 
sus lectores y espectadores. Se busco, así, 
situar a l  joven en una posición crítica fren- 
t e  o lo  lectura en distintos medios, par- 
t iendo de  una premisa: "El escalofrío t iene 
u n  rostro, pero su imagen se oculta en  l a  
sombra." Perseguir l a  caro del ter ror  y 
recrearla, en  u n  re lato propio, han sido los 
objet ivos de  esta experiencia. 

-&e usted en los fofontawnm? 
- 10, pero me don miedo. 

Modome de Deffond 

El miedo, definido como una 'perhirbaaOn angustiosa 
del ánimo por un riesgo o dono real o imaginario" (&K- 
donario de la Real Acodemio), es uno de los ternos que 
más interés despierto entre jóvenes y adolescentes (no 
en vano Lovecraft lo comidera l a  emoción más anti- 
gua e intensa de lo humanidad'). Esta misterioso 
atraccimn es uno de ks motivos que nos ha llevodo a 
emprender, duronte el curso 94/95, un viaje por la 
senda más tenebroso de lo lectura. 
Desde hace varios años, dentro del programa 
biblioteca-escuela que el Centro Interna¿anol del 
übro Infantil y Juvenil desarrollo con diferentes 
centros escolares de Salarnonco, bibliotecarios y 
educadores participamos en un proyecto común: 
fomentar la lectura ente los jóvenes, favorecien- 
do una actitud critica y activo frente a los 
medios de comunicación (libros, TV, vallas publici- 
tarias, prensa, etcétera). Animar o leer supone 
desvekir qué se esconde más allá de las letras, 
imágenes o sonidos, proponiendo a las ióvenes 
uno sección acorde con sus intereses que consiga 
implicarles y hacerles protogonistos de uno bús- 
queda activa o través de lo ledura. 
Dirigido a alumnos de educación secundaria (12-16 
añOI), el programa l o  hogen del miedo es un irnini- 
mento más en este recorrido por los diferentes h- 

guajes oudiovisuales. Con él buscábamos los mil cam 
del terror, odentrándonos en las complep relaciones 
que unen cine y literatura. 
Perseguíamos otros presencias en r e k  inquietantes: 
la mano oculta del narrador (el creador de imógenes, 
el escritor, el compositor musical ... ), el hilo que tiro & 
nuestros emociones de lector. 
El temblor, el sobresoho, el lotido acderado, la 
respiroción que se detiene ... tienen uno explico- 
ción. Un buen creador de historias conoce a 
fondo los resortes que mueven nuestros mecon& 
mor del miedo. 
Queríamos situar a los jóvenes lectores en la 
"meso de conhor y descubrir los recursos narra- 
tivos del cine y la literatura, destopando ki cap 
de los horrores, desmitificando miedos y osumien- 
do, en fin, un papel mas critico onte la lectura. 
Muchos eran los fantmos que debíamos exora- 
zar: el vértigo frente o la letra impresa, la iner- 
cia ante Im imágenes vertiginosos, etcélera. Por 

"A partir del segundo trimestre, 
cada grupo tuvo que abordar las 
diferentes fases de producción de 
una película de terror (un breve 
vídeoj ". 

ello, resuhabo imprescindible que, tanto lo medh- 
teca (por su múkple oferta lectora) como los 
profesores (diariamente implicados en la torea 
educativa), colaborásemos estrechamente en el 
desarrollo del programa. 
Nos propusimos, por tonto, desde la biblioteca, 
irobajar con la escuela ohuyentondo miedos e 
invocando ánimos (leclores). Paro ello nos dirigi- 
mos o todos los centros de secundaria de Sala. 
manca, invitándoles o participar con sus alumnos 
en lo experiencia. Tras un encuentro con los pro- 
fesores interesados, en octubre de 1994 p d m  
en marcha el programo que duraría todo d 
wrw. 

Los protagonistas 
Participaron 120 alumnos de los centros San José de 
Cabsanz, Miguel de Unamuno, Mortinez Uribam y 

Cruz Rojo, y los profesores de lengua, literatura y for- 
moción humanística de d i ¡  centros. 

Argumento 
Las sesiones, de 90 minutos de duraah, se desano- 
llaron coda mes. En ellm abordamos las siguientes 
contenidos: 
1 Trimestre: Aut* dd tentu [eleineriros téaiicas 
k m ]  
- ¿Qué hacer con el miedo? Recursos poro p r m  

carlo en textos e imágenes. 
- Escenarios de medianoche. Cómo mane@ tiempo 

y espacio en los relatos de terror. 
- Horribles criaturas. Tipologia y nimctemocibn de 

los permojes. 
2P lrimesre. Dor ndo d nminio [prodwaia, a& 
nsuol) 
- Esqueletos anemotogróficos. C6mo c o m l i r  M 

guión una hirtorio escalofriante. 
- El pánico de los preparotivos. la ploRifKwón dd 

rodaie. 
- Grabar la pesadilla. luces, cámara ... jactimn! 
3P Trimestre. Encuentros en lo tercera fose Ipostpro 
ducción y evaluación1 
- Laboratorio sinktro. la ediaión y somizwón de 

lo peliculo. 
- Voces del más allá. h aitiío Cuieniatográka. 

Planteamiento 
Estos ospecios se trabajaron con el apoyo de numero- 
sas imógenes (dioposifivos, vide os... ) y textos. O aná- 
lisis de estos materiales permitió profundizar, progre- 
sivamente, en los elementos y carocteristicas que con 
forman los códigos del terror. 
Consideramos fundamental el papel que la narra- 
ción oral puede desempeiar como elemento m& 
vador hacia la ledura. Por ello, comenzamos 
cada sesión contando un reloto. Esto actividad, 
que otroía enormemente su interés, sirvió para 
mostrar, a lo largo de todo el curso, una pano- 
rámica del cuento de terror en sus diferentes 
estilos y autores. Desorrdlamos, además, octivido- 
des creativas en pequeños grupos, experimenton- 
do diferentes recursos 'inquietantes". Esto se con- 
cretó a partir del segundo trimestre, cuando cada 
grupo tuvo que abordar las diferentes f m  de 
producdbn de una peruula de terror (un breve 
video). 
Las sesiones de la dia te to  se complementaron 
con d d a b p  que los alumnos realizaban en d 
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centro escolor. Cada mes habio unas lecturas 
retomendodos (cuentos, peliculos, cómic ... 1 y una 
propuesta de aaividodes poro desondlor con lor 
profesor=. 

Nudo 
Autopsia ¿el fenor 
Durante esta primera fase del taller anakzomos los 
diferentes recursos narrativos utilizados en los relatos 
de terror (tonto en ane c m  en literatura), descu- 
briendo diferentes técnicos para ambientar escenarios 
y penonoies. 
Antes del primer encuentro en lo biblioteca, d profe 
sor propuso a sus alumnos inventor historias de miedo 
o partir de ciertos imógenes ambiguos y de tono mis- 
terioso (ilustraciones tomados del libro The misteries 
of Harris Burdkk de Chris Van Allsburg). Este primer 
ejerotio, que los &NOS-os expusieron en lo biblioteca, 
sirvió para conocer su nivel creofivo y para ir foai- 
fondo deria d i  de interés antes de b p r i m ~ o  
mióll. 

&ni es e l  miedo? 
En este primer encuentro reflexionamos sobre el m 
cepto de miedo y su presencia en la literatura y d ane, 
descubriendo los recursos mós frecuentemente utiliza- 
das en ambos lenguaies poro "asustar" al lector o 
espectador. 
Con el fin de mptar su atención desde el comienzo de 
la actividad, lo solo de lecturo juvenil, donde se deso- 
ndlaban las actividades, presentaba uno ombiento- 
ción odecuodo al temo sobre d que ibarnos o trabajar: 
mmpletamente a oscuras, únicamente iluminada par 
lo luz de unos velas y con un tenebroso fondo musical. 
Tms la narración de un tenorifico cuento, y una vez 
hechas las presentaciones, se trabajó en grupos, da- 
bomndo un repertwio de s i t u o ~ e s  en las que se 
produce el miedo, mi  como uno listo de pdiculas y 
cuentos/novdas que les hubieron resultodo inquieton- 
tw. Hubo uno posterior reflexión sobre dichos títulos, 
buscando elementos comunes y contmstánddos ton 
las situaciones que hobian descrito. 
Durante este mes, en dase, a partir de los lecturm pro- 
puestas, los alumna construyeron un "banco de renir- 
sas" para provocar terror en cine y literatura, e n w  
yando con pequeíios experimentos (iluminación, des- 
cripciones metafóricas, etcétero) alguno de los ek 
mentos señalados. 
Escenorim de median& 
Todo reloto se construye a porfk de dos bQKor 
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espacio y tiempo. En esto sesión se estudiaron las 
peculiaridades de dichos parómetros en los historias de 
tenor, establedendo parolaFm entre textos e imó- 
genes. 

A partir de un fragmento de Drúrukr, de Bmm Stoker, 
codo grupo realizó su propio adoptotmn cinematogm- 
ka ,  contemplando diferentes aspectos de coda uno de 
los planas previstos en el guión (encuadres, iranrit i i  

"Profesores y bibliotecarios 
hemos intentado contribuir; 
desde el trabajo coordinado, a 
laformación de lectores cnticos 
y polivalentes, capaces de 
establecer paralelismos entre 
distintos medios de lectura". 

nes, movimientos de cómom, etcétera). Posteriorm 
te se diivtieron las múltiples posibilidades de adopb 
tih. 
En dose, elaboraron un 'mtilogo de criatvm espa 
luznantes', buscando o creando imágenes de mom- 
h o s  paro, o continuación, escribir junto a coda uno de 
ellos su nombre y una breve fotografia. 
Hortibles rrioturm 
Antes de poder perfilar definitivamente uno hirtoria 
de tenor, consideramos fundamental detenernos en el 
estudio de los personoies. Poro ello, enumeramos los 
tipos que más frecuentemente oporecen en estos hik- 
torios, considerando los procedimientos que contribu- 
yen a comdeizar f k o  y pskológicomente o d i ¡  
momtruos. 
Tras escoger un personaje de terror de los indicados en 
el católogo elaborado en clase, los equipos prepararon 
una presentación en video, decidiendo previamente el 
número de planos, tipo de encuadre, movimientos de 
cámara, etcétero, que fueron diiutidos y analizadas, 
al igual que otras descripciones literarios y cinemota- 
grófims, comiderando el tmtomiento dada a imogen y 
texto en codo personaje. 
En el aula, con ayudo de sus profesores, coda grupo 
comenzó o pe&r el argumento de uno narración de 

terror, descubriendo d lugar, lor personab y b 
acción del relato. 

segunda parte del taller supania lo puesto en prk- 
tito de los recursos técnicos estudiados durante los 
anteriores sesiones. los olumnos/os portian de una 
intencionolidod (producir miedo) y un argumento pre- 
viamente definido por ellos mismos. Con estas condi- 
ciones abordaron lo construcción de todo el entromo- 
do de elementos necesarios w m  b meación de un 
relato cinematogrófico. 
Esqudefos rinemotogróf#w 
Transformar un texto en imagen y sonido es una torw 
dificil, más aún si se pretenden transmitir determina- 
das situaciones inquietantes. Se precisa uno compleja 
planificación de imagen y texto. Con esto idea se obar- 
¿ó el desarrollo de un guión donde los recursos nm- 
uiiios se hadon explkitos para cada uno de los planos 
de la película. A partir del estudio de numerosos eiem- 
plos y siguiendo un esquema común, los participantes 
desorrollaron los aspectos precisas pam llevar o cabo 
su historio. 
Una vez concluidos los guiones, mdo dase &<ion6 
uno, paro continuar, juntos, el proceso de produ<tibn. 
d púnico de los preparotivos 
Antes de abordar el rodaie de lo pelicub era necesario 
poner en marcho los medios técnicos y humanos nece- 
sorios. Todo debia estor previsto, organizado y tempo- 
ralizodo. Poro ello, los grupa se reestructuraron, cre- 
ándose equipos de trabajo que asumieron las diferen- 
tes funciones que todo produccimn debe contemplar: 
maquillaje, escenogrofio, interpretación, cómoros, ilu- 
minación, dirección, etcétera. 
Cado uno de los equipos estudió las posibilidades tk- 
nicos del guión, mi  como lo adaptación de los recursos 
trabaiodos en el trimestre anterior ton el fin de 
ambientar adecuadamente la historia, redactando, a 
continuación, un breve informe mn bs netesidades 
especificas paro el rodaje. 
En uno reunión final, se expuso el troboio realizado. 
los directores, junto con profesores y bibliotecarios, 
debian coordinar los necesidades apuntados por los 
grupos, realizando los preparotivos oportunos poro 
que el da del rodaje todo estuviera a punto. 
Grabar la pesodilh 
Erta sesión permitió comprobar la utilidad del pbn de 
rodaje para agilizor y simplificar el registro de la pb- 
nos. Cada uno de los equipos debia realizar las fundo- 
nes e~omendodos por el grupa, siendo fundamental 





su eficada y rapidez o lo hora de desarrollar el traba- 
jo previsto. los directores coordinaron el trabajo y 
marcaron las pautas para culminar d proceso de pro- 
ducción, segun el plan establecido. 
Fncuentros en lo tercero fase 
Dos eran los principales objetivos de estas actividados 
por un lodo, dar la forma definitivo o lo película de 
terror, orgonizondo los plonos grabados y matizando 
el montaje mediante lo sanorizoción; por otro, ofian- 
zar los criterios necesarios para valorar críticamente 
cualquier imagen y poder, asi, evaluar el propio ha- 
baio. 
loborototio siniastro 
Tras el rodaje se abordó lo e d i i n  del vídeo, asig- 
nando el orden definitivo o los planos grabados. 
Dada la imposibilidad de que toda la dase parlici- 
para en esto actividad, fueron los miembros del 
equipo de dirección los encargados de editor lo 
película. Mientras, el resto del grupo practicó el 
montaje en otro medio: el cómic. A partir de unas 
viWos desordenadas, con los bocadillos en blanco, 
los chicos/as, divididos en grupos, tenian que com- 
poner historietas con diferente tono: terrorífico, 
cómico, dramático ... escribiendo nuevamente los 
diálogos y utilizando otros recursos (cortinillas, cor- 
tuch os... ) que ayudosen a configurar lo narración. 
De este modo, todos pudieron comprobar cómo un 
mismo material origino1 puede dar lugar a diferen- 
tes creaciones, segun cómo se manipulen y organi- 
cen los imágenes. 

Lo realización de lo película concluyó con la sonoriza- 
ción que, en algunos cosos, se resolvió con una 
ombientoción musical y, en otros, precisó del doblaip 
de los diálogos. 
Voces del más aihi 
A lo largo de todo el curso habiomos investigado sobre 
el origen del miedo y los recursos técnicos utilizados 
para transmitir esa sensación en diversos medios. Era, 
par tanto, necesario concluir el taller recapitulondo los 
diversos ospeaos estudiados, ofreciendo criterios de 
anólisis y reflexionando sobre el proceso de creación 
llevado a cabo. 
Propusimos a los grupos un modela de onólaii y d e b  
mos un tiempo de discusión para realizar una valora- 
ción final, tanto de los resultados (es decir, de su pelC 
ala) como del proceso de creación (el trabajo de cada 
uno de los equipos, los errores, aciertos, dificuhodes, 
etcétera), expaniendo, por último, a lo dase, sus criti- 
cas particulares. 

Desenlace 
El Miedo ha impukodo el interés de estos jóvenes o lo 
largo de iodo el tuno, despertando su afán investiga- 
dor y su curiosidad poro estudiar las fórmulas y resor- 
tes de la narración. 
Su implicación en los diferentes actividades propuesta 
se ha debido, en gran medida, al enorme atroaivo 
que l o  oulto" presenta paro estos edades. Con este 
pretexto, profesores y bibliotecorior hemos intentada 
contribuir, desde el trabajo coordinado, a la formación 

de lectores críiicos y polivalentes, capotes de estabk 
ter paralelismos entre ditintos medios de lectura. 
El programo l o  imogen del miedo ha permitido mor- 
trar una panorómica del relato de terror, en cine y 
Lratura, desentrañando los elementos que lo confi- 
guran y favoreciendo asi la creación de criterios p m  
su voloración y el desarrollo de tknias creativos. 

* Villar Arellno trabaia en el Centro Intemociod 
del libro Infantil y ~uvenil (Salamana) 

El cine en la Fundación 

Además de lo experiencia "la imogen del miedo", 
de lo que se ho editado, como culminación del 
curso uno Guio de lecturo, la Fundación G.S. Rui- 
pérez ho realizado otras octividodes relacionodas 
con el mundo del cine como el dossier publicado 
por la revisto del Club de Leaores El mono grá& 
co (nP2, Julio 1995), lo interesonte Guio de lec- 
ium, editado también el pasado mes de julio, 
Entro en un mundo de cine, que contiene una 
selección bibliográfica de obras de referendo, 
textos divulgotivos, cine y educación, cine y he- 
rotura, etcétero, o los talleres sobre diferentes 
ospeaos de la imogen audioviwal realizados en 
anos anteriores. 

"EL INVENTO DEL SIGLO" 
Biblioteca Público de Valencia 
Hospital, 13 
46001 Valencia 
Tel. (96) 351 09 39 
La posada primavera, lo Biblioteca Pública de 
Valencia organizó lo exposición que llevaba por 
título El ~inemo: I'invent del segle, compuesta por 
un atractivo escenario que contenia enormes figu- 
ros de artistas -tedidas por las casas de video- una 
pantalla de vídeo poro visionor peblos, una vitri- 
na con proyectores y rollos antiguos, revistas y 
arteleros antiguos, carteles de cine, exposición de 
libros, bibliografías de cine y literatura, etcétera. 
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Lo biblioteca, que habia r d -  
zado yo proyedos similares 
como el dedicado o lo historia 
y evolución del barrio de lo 
biblioteca, ho visto realizados 
olgunos de los principales obje- 
tivos perseguidos: 
- Realizar un buen montaje con 
pocos medios (en este coso, el 
principal respornoble fue Carlos 
Codoñer, colaborador de la 
biblioteca en donde realiza b 
prestación social sustitutorim) 
- Difundir el valor de lo ima- 
oen como sooorte documental ; fuente de información, 

haciendo ver al lector que los bibliotecas tambien 
valoran esta documentación. 
- Incitar o los lectores a conocer los fondos de la 
biblioteca, o utilizar los procedimientos de biiispua 
da e investigación. 
Un doto de interés es que la exposición es16 a d i  
posición de otros bibliotecarios que la solititen. 

VIDEOTECA DE MADRID 
Centro Conde Duque 
dConde Duque, 11. T 
2801 5 Madrid 

Tel. (91) 541 11 98 
Fax: (91) 352 96 94 
Can el lema "Lo qw 10 has visto y no verás 
en los cines", lo Videoteca de Madrid ha progra- 
mado un interesante ciclo de proyección de peliw 
las basado en los siguientes criterios: 
- Películas que hon sido rodadas para el video y 

que no tienen uno distribución cinernotogrófico. 
- Peliculos que no se han estrenado en cine y 

que, sin embargo, ofrecen interés ortistico, h i  
tórko, de outoría, etcétera. 

- Peliculas clásicos que llevan al m 10 oios 
sin proyectorse en cines. 

- Cortomeirajes de autores españoles que no son 
incorporodos o los circuitos de distribución 
comercial. 

El cido estó programado en 6 funciones semonakr 
y todos los krgometrajes estarán precedidos de un 
corto. 
La Videoteca de Madrid, gestionada por lo empresa 
Real de Catorce, fue creado en 1992 y cuenta 
octuohnente con más de 1.600 títulos que se pue- 
den visionar individualmente en los 19 puestos con 
los que cuentan. Dentro de este fondo, además de 
videos musicales, documentales, cortometroies y 
tunos de idioma, cuentan con una amplio selec- 
(i6n de los principales películas de lo hi~tori i  del 
cine. También cuentan con una Sala de Proyeaio- 
nes en lo que programan sus d o s  temótkos. 



1 ACOTADO. La biblioteca escolar 
en la Comunidad de Murcia. 

Melodologia de la lectura en Ense- 
íianias Medias. 

2 ACOTADO. Didáctica de la Len- 
gua y la Literatura. 

3 ACOTADO. Simo'89: Automati- 
zación. 11 Jornadas de Bibliote- 

cas Universitarias. Conferencia 
europea del libro. 

4 ACOTADO. Medios de comunl- 
cación y enseñanza. Teatro 

infantil. 

5 AGOTADO. Metodos para apren- 
der uiglés. Gianni Rodari. Libros 

de viajes. 

6 Monograílco dedicado a CATA- 
LUNA Red de bibliotecas popu- 

lares. la biblioteca escolar. mundo 
editorial. experiencias. 

7 AGOTADO. Educación para la 
salud. Literatura iníantil prees- 

colar. Metemáticas. 

8 ACOTADO. Educación para la 
paz. Literatura infantil y juvenil 

en ciclo inicial y medio. Las primeras 
bibliotecas en las escuelas (1847- 
1869). 

9 M o n o ~ c o  dedicado a la EDU- 
CACION ECOLÓCICA: bibliogra- 

lia y recursos didácticos, entrevista 
con Humberto da C m ,  el dossier 
documental en la biblioteca. 

10 ACOTADO. Especial 
COMUNIDAD AIITÓNOMA 

VASCk 

11 Divulgación del paúimonio 
bibliogáíico. Navidad. Fran- 

c&. lengua extranjera. Hacia una 
tipologia de las actividades docu- 
mentales en la biblioteca escolar. 

1 2 murno 1991. 

13 111 Encuentro Nacional sobre 
el Libro Escolar y el Docu- 

mento Didactico. 1 Jornadas Biblio- 
tecarias de la Comunidad de Madrid. 
Bibliotecas Escolares en el Reino 
Unido. Animación a la Lectura. 

14 Principios psicopedagógicos 
en la Reforma Educativa. 

Publicaciones periódicas infantiles y 
Juveniles. El Servicio de Referencia 1 "blioteca escolar. 

Monograf~co dedicado a IA 
BlBLlOTECA ESCOIAR EN 

ESP& Entrevista con Alvaro Mar- 
chesi. Las bibliotecas en la propues- 
ta de disetio cumcular para la 
Reforma. Experiencias en diferentes 
Comunidades Autónomas. 

16 Monográfico dedicado a la 
COMUNIDAD VALENCIANA: 

Centros documentales, mundo edi- 
torial. experiencias de bibliotecas 
escolares. 

17 El CD-ROM: Un nuevo recur- 
so didactlco. Historias de la 

Uteratura. Audiovisuales: Orienta- 

NUMEROS PUBLICADOS 
ción bibliogdca. Uteratura, lectura 
y ensenarra bibliotemia: Una pro- 
puesta didáctica. 

18 Formación del bibliotecario. 
Ilustración y Literatura 

infantil. Educación ambiental ciuda- 
dana y Uteratura infantil. Automati- 
zación de bibliotecas: Programas. 

19 Politica para el libro y las 
bibliotecas. El precio fijo del 

libro. Que es Educación y Biblioteca. 
Menos es más o el valor del expurgo. 

20 Hábitos culturales de los 
españoles. Las bibliotecas 

escolares en Alemania. Encuaderna- 
ción. Prensa-Escuela. Libro no 
sexista. 

21 VI1 Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía: Bibliotecas y 

educación. Libro-regalo. El furor de 
leer: operación hancesa de promo- 
ción de la lectura. 

22 Educación fsica y deportes. 
La UGSE y las bibliotecas 

escolares. Salones del libro infantil y 
juvenil. 

23"""' l'"* 

24 Homenaje a Francisco J. 
Bemal. Poesía infanül. 

Informe: Las bibiíotecas como com- 
pañeras de las necesidades básicas 

dizaje. 
AGOTAW. Obras de Refe- 
rencia (O Generalidades. 1 

FUosofia. 2 ReQÓn). La biblioteca 
escolar en Suecia. 

26 AGOTADO. Monográfico 
dedicado a LA FONOTECA Y 

EL DOCUMENTO SONORO. 

27 Bibliotecas y centros de 
recursos escolares en Lon- 

dres. Libro Documental (1. Videotex. 
1 Conferencia de Biblioteca- 28ri0s y Documentalistas 

Españoles. Obras de Referencia (3 
Ciencias Sociales). Español para 
extranjeros. 

29 Obras de Referencia (5 
Ciencias Puras). Libro 

Documental (IU. Programa Biblio- 
teca de Aula: dos anos de expe- 
riencia. 

30 Obras de Referencia (6 Cien- 
cias Aplicadas). América y el 

Quinto Centenario. 

31 Obras de Referencia (7 
Artes. Juegos. Deportes). 

1.ii1-0 Documental (111). La bibliote- 
m en las escuelas primarias de 
Murcia. 

32 Especial EXTREMADURA. 
Obras de Referencia (8 Len- 

gua. Literatura). 

33 Entrevista a Genevihe 
Palte. Obras de Referencia 

(9 Ceograíii. Historia). Exposicio- 
nes itinerantes. INDICE 1992. 

34 ACOTADO. Entrevista aiüi- 
cia Cirón. Narrativa española 

actual. Obras de Referencla (Infanti- 
les y juveniles). 

35 M o n o ~ c o  dedicado a iAS 
BIBLIOTECAS Y LA EDU- 

CACION DE ADULTOS. Entrevista a 
Blanca Calvo. 

36 M o n o ~ c o  dedicado a IA 
VIDEOTECA 

37 ACOTADO. Manifiesto de la 
Unesco sobre la biblioteca 

pública. Formación de usUanos en 
la biblioteca. 

38 ACOTAW. Monografico 
dedicado a EL SIDA Y IA 

BIBI,IOTECA. 

39 Centro de Información y 
Documentacion Africana. 

Clasificación por Centros de Interés. 

40 AGOTADO. Congreso 
IFIA'93. Entrevista a Jesús 

Miranda (CABE de Zaragoza). 

41 Entrevista a Marüne Pou- 
laln. La. bibliotecas escola- 

res en Cuba. Poesía Espaíiola Con- 
temporánea. 

42 Monogdico dedicado a las 
ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES y la Bibliote- 
ca. 

43 Entrevista a Paulette Bem- 
hard. La biblioteca escolar 

en Argentina. Software educativo. 
[NDICE 1993. 

44 Entrevista a Antonio Viíiao 
Frago. Las bibliotecas exo- 

lares en Colombia. Automaüzación y;ecas l. 
ACOTADO. Bibliotheca 
Alexand~a .  El libro de 

Arte en la edición infantil. Auto- 
maüzación de Bibliotecas ii. 

46 AGOTADO. Entrevista a 
Francisco A. Bringas. La 

biblioteca escolar en Brasil. Bibliote- 
cas para los más pequeños (0 a 6 
años). 

47 Entrevista a Francis Agosti- 
ni. La biblioteca escolar en 

Chile. La biblioteca y la divulgación 
cientiiica (i). 

48 ACOTADO. Entrevista a 
Francisco Grande Covián. 

Experiencia del movimiento Cuarto 
Mundo. La biblioteca y la divulgación 
científica (11). 

49 Entrevista a Antonio Maron 
Onate. La mediateca del 

Centro Cultural de la Fundación la 
Caixa. Cmnica de un verano bibüo- 
tecarlo. 

50 MonográTico no 50. Entrevis- 
la a Emilio Uedo. 25 pro- 

puestas pan los bibliotecarios. 

51 Monográfico: LA BIBLIO- 
TECA Y IAS OTRAS CUL 

TURAS: La biblioteca como hem- 
mienta contra el racismo. 

52 Entrevista a Pilar Faus. Los 
aliados de las bibliotecas. 

Reforma educativa y bibliotecas esco- 
lares. Hemerotecas. 

53 Entrevista a Carmen Diana 
Dearden. lndice 1994. El 

CD-ROM y los nuevos soportes ópíi- 
cos de informacion (1). 

54 Entrevista a Juan Medd .  
La biblioteca escolar en la 

educación anglosajona. El CD-ROM 
y los nuevos soportes ópticos de 
infonnacion (ii). 

55 Monoflco: IA BIBUOTE- 
CA ESCOlAR EN IA COMU- 

NIDAD DE MADRID. 

56 Entrevista a Felicidad 
Orquin. heas  de actuación 

de las bibliotecas escolares españo- 
las basadas en modelos anglosajo- 
nes. Teatro. 

57 Entrevista a Móníca Baró y 
Teresa Mar% Objetores y 

bibliotecas. Viajes. 

58 Entrevista a Montserrat 
Sarto. La imagen de las 

bibliotecas en la prensa española 
(1 982- 1994). El espacio en la biblio- 

:9 Entrevista a Carlos García 
Caul. La biblioteca escolar 

multimedia. bases pan su organiza- 
ción y administración. Dossier El 
espacio en la bibliotña 1. 60 Sarajevo (Programa de 

ayuda para la rehabilitación 
de la biblioteca nacional y universi- 
taria de Bosnia y Henegovlna). Dos- 
sier Asociaciones. 

61 Entrevista a Juan Blanco. 
filósofo. La fonnación de 

usuarios. Narrativa Juvenil (14-18 
años). 

62 Entrevista a Manuel Canión. 
Programa de impulso a las 

bibliotecas escolares en España. 
Bibliotecas públicas y escolares en 
México. 



MINISTERIO DE EDUCACI~N 
MINISTERIO DE CULTURA 

En el marco del acuerdo suscrito por los Ministeh 
de Cultura y Educación y (iencia, paro lo promo- 
ción de los hábitos culturales en la infancio y lo 
juventud [ver EDUCA~ION Y BIBLIOTE(A, nP60, p. 
251, se incluye un aportado específico dedicado al 
cine y los medios audiovisuales, cuyo principal 
objetivo es lo introducción del lenguaje audiov~ual 
en los centros de enseñanza. 
Entre las acciones prevista se encuentran 10s 
siguientes: 
- Elaboración y dintributión de motermla diiai- 

tos o los centros de emeñanzo 
- Organización en los centros educativos de ciclos 

de cine español, asi como conferencias y 
encuentros con profesionales relacionados con 
el cine y los medios audiovisuala. 

- Colaborar y osesoror a los centros de ensehn- 
za que programen proyectos de introducción 
del cine en el aula y en los concursos de 
medios audiovisuales del ME[ que fomenten b 
creación de material oudiovisuol. 

El programo de trabaio previsto poro el Curro 
1995/1996 incluye, entre otros puntos, la difusión 
en el marco del centenario del Cine, de lo ser¡¡ 
"Amor el cine", espetificomente diseñada para su 
utilización en los centros educotivos, gracias al con- 
venio ME(-(ulturo-RlVE. También se prevé lo orga- 
nización de visitas didácticos o lo Filmoteco Espaíio- 
la y del ciclo de proyeaiones "Iniciación al cine", 
especialmente dirigido ol público inhntil y juvenil, 
en las solos del cine Dorb. 

DRAC MAGlC 
Cooperativa promotora & 

medios audiovisuales 
Valencia, 248, pral, lQ 
08007 Barcelona 
Tel. (93) 216 O0 04 
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Fox. (93) 215 35 19 
Droc Mógic, Cooperativo promotora de medios 
audiovisuales, desde su creación en 1970 ha enfo- 
cado sus actividades de coro a la introducción de la 
emeñanzo y lo utilización de los medios oudivi- 
suales en el contexto educativo, al estudio de estos 
medios y a la dinamización anematográfica y cul- 
tural. 
Uno muestra del las numerosos actividades que 
han venido reolizondo durante estos años es la 
quiente: 

Campañas de diwlgación chemotográfh 
Adividodes dirigidas a escuelas e institutos, diseíia- 
das para uno amplia difusión entre todo lo pobla- 
ción escalar (lo media de osistencio anual en enss 
iianzo primaria 6 de 70-75.000 espectadores/as y 
en secundario de 30.000). 
Los dos primeros apartados cuentan con el soporte 
de los ayuntamientos de codo una de las localido- 
des donde se ha realizado y del departamento de 
Cultura de lo Generolitot de Catolunyo. El tercero 
se reaiiza con el soporte del Colegio Oficial de Doc- 
tores y Licenciados en ñlosofio y Letros y en Cien- 
cias de Cotaluña. 
E/ cine como centm de interés. Aaividad dirigida a 
alumnos de P4, PS, lQ y T de EGB. Consiste en la 
progromación de 5-6 peliculas odetuodas o los eda- 
des de los/los olumnos/as y a los objetivos didódi- 
tos de los cursos correspondientes. Se troto de 
plantear un primer contocto con el mundo del cine 
y de sus posibilidades comunitotivm. En estos vi- 
meros cursos a incide en lo reflexión sobre el film 
que se ha visionodo, en el conocimiento de algún 
debate referido o su realización y finalmente en 
transmitir las nociones necesarias sobre pedagogía 
del espedáculo. 
Gne poro esedores. Actividad dirigida o alumnos 
de 3@ o F de EGB. Con este nombre, Drac Mogic 
desarrolla desde 1979 esto campaña de iniciación 
anemotogrofico. El objetivo primordial consiste en 
poner a los/las olumnos/os en contocto con diver- 
sas ospedos que configuran el actual panorama del 
mundo audiovisuol, haciendo especial hincapié en el 
mundo del cine pero teniendo en cuento también la 
fotografío y el video. 
GcIm poro BU! COU y P. Lo actividad consiste en 
uno progromocion de 10 ciclos de 5 ó 6 film codo 
uno. considerando el cine como una materia inter- 
disciplinar, se plontea un trabajo alrededor de uno 
serie de temas del curriculum, organizados según 
uno serie de ciclos: Historio, literatura, Filosofía, 
Ético, Arte y Músico, Geografía, Cine y Medias de 
Comunicación. 

Formación del profesorado 
Su obietivo es instruir o maestros/os, profesordos 
en general en el ton~imiento de los medios oudi i  
visuales, especialmente desde el punto de visto teó- 
rico y capaciióndoles para la correcto aplicación de 
los mismos en la dinámica educativo. A lo largo del 

curso exdor se realizan unos 10-15 cursos con 
uno osistencio media de 30 educodordm. 
Cursos progromodos regu/ormente: 
- Iniciación a la lectura del film 
- Cine e Historio 
- Mujer, cine e Historia 
- Televisión, análisis de programación y consumo 
- Lo imogen de lo muier en el tine 
- Historia del tine 
- Mujer y discurso publicitprio 
- Nuevos aproximaciones a la Hitario dd Cine 
- Lo norrotivo cinemotográfico 
- Gne e Historia del fronquismo 
- Gne e Hidoiia de (otalunyo 
- Gne y Arte 
- Gne, drogas y ddd 
- Gne y literatura 
- Gne y Filosofía 
- DinamRoción cinemotogrófico en EGB 
- Lo infancia y los medios de comuniación 
- Cine y Pintura 
- Cine y Edad Moderna 
- Movimientos vanguardisto y Cine 
- los medios audiovisuales en b enseiomo. 

PuMi~ocioles 
Además de los numerosos cdoborac.iones en revis- 
tos de educación y audiovisuales, han elaborado los 
siguientes obras: Cine, Historio y Enseñonros 
(Loio), Revisto Aul4Nide0, 5 cinema o I'Escohi. 
üemnts per o uno didódico (Eumo. Versión coste- 
llano: Guslavo Gili). En preporo<i~n: Mujer y U116 
(Poidós), I'intermediari oudioMsuol Klaret). 
Darde el curso 198B/B9 se edito un boletín de 
periodicidad cuotrimatral, Droc m@dAulo-Vii, 
con uno tirada de 3.500 ejemplares. 

Producdones 
Qué b el cinemo (cortometraje), E/ cinemo d'mk 
moció (cortometraje), F/ wrvi Topides (serie 5 copi- 
tulos sobre cómo se realiza un film), lo Plom 
hurudo (cortometroie), T o C  d'lmotge (serie de 
22 progromos, coproducción con TV3 y Swe i  de 
Cinema de la Generalitat de Cotalunyd. 

Banco de datos-BiMloteco-Videot~o 
En el año 1988 se creó un banco de dotos qw en 
la actualidad contiene mas de 7.000 títulos, closifi- 
mdos segun sus posibilidades de utilización en el 
aula o en cualquier adividod soci~ulturol. Tam 
bién disponen de una videoteco (5.000 titulas 
aproximadamente) y de uno BiMioteco-Herneroteco 
especiolizodas en cine. 
Desde 1992 han establetido un convenio con el 
departamento de Afers Sociok del Ayuntamiento de 
Barcelona que regulo lo utilización p ibka de esta 
servih. 

lnvestigotiói 
Realizan trabajos de investigati  y evoluoci6n 



práctica en escuelas con equipos de profesor4as u 
otros colectivos, asesoramiento en diseño de pro- 
yecios, organización de grupos de estudio, progro- 
moción de trabajos teóricos y prácticos, elaboración 
de una propuesto de análisis de lo N para b 
Reforma Educativa. 

(onfere#or-Pomdor-Jonodor-6, 
cursos 
Vienen participando desde hace 15 años en las 
principales muestros, jornodos, concursos y semino- 
rios relotionados con el mundo audioviruol: M& 
de cine, vídea i oudiovisuak per a infonf~ a Cato- 
lunyo (Barcelona), Jornodas sobre pedagogía de lo 
imogen (Gijón), Jornades de pehgogio de la imot- 
ge (Borcelona), [oncurs de curfmetratges en cada 
per a noís i noies (Borcelona), lornodes de didd<ti- 
co de la imafge (Valencia), Jornadas de Imagen y 
ensefianza (Sogunto), Semtmono d'orf en e l  cinemo 
(Barcelona), Seminari sobre "Emeñonzo y nuevas 
tecnologías" (Murcia), Jornadas de Pedagogía de la 
imogen. Volencio, Concun Cinema Jove (Valencia), 
Setmana de cinema de dones (Barcelona), entre 
otros. 

Asociación 100 años de cine 
(aidos de lo División Azul, 1, of. 3 
2801 6 Modrid 
Tel. (91) 350 40 30 
Fax: (91) 350 46 77 

Con el fin de impulsar y promover en España e( 
Centenorio del Cine, el Ministerio de Cuhura ha ue- 
ado lo "Comisión para la Conmemoroción del Cen- 
tenario de la Cinematografia", adscrita ol Instituto 
de la Cinematografía y las Aries Visuales y com- 
puesta por representantes de las diferentes insf i -  
uones, asotiaciones y atras entidades relacianadar 
ton el cine en Espoña. 
A su vez, y ton el objeto de dotar a la comisión de 
personalidad jurídica, se crea la Asociación Cin 
Años de Cine. 
El calendario de actividades durante las años 1995 
y 1996 relotivo al Centenario es el siguiente: 
- Conmemoroción Centenario Cine Europeo: 

Homenaje a Lumiere (9 de moyo 1995. Cine 
Doré, Modrid) 

- Conmemoroción del inicio del Centenario dei 
Cine Espoñol (odubre 1995, Cine (oliseum) 

- Exposición ilustrativa e itineronte de actividades 
del Centenorio (Inicio en noviembre de 1995) 

- Congreso de Historiodores del Cine Espatiol 
(diciembre 1995, Barcelono) 

- Exposición 100 años de Gne (diciembre 1995- 
febrero 1996. Museo de Arte Contemporáneo, 
Modrid) 

- Exhibición de ciclos de películas significativos 
del cine español (enero-iunio 1996) 

- Presentación de lo obro "Antología Oitim del 
Gne Espoñd" (febrera 1996) 

- Conmemoración de lo Primero Proyección Nbk 
ta de Cine en Espoño (mayo 1996, Madrid) 

- Exposiaón "Quimera del cine". M a  del cine 
(moyo 1996) 

- Exposición "Luis Buñuel. fl ojo del sigla2 
(junio-ogosto 1996, (entro Reina Sofía, Modrid) 

- Los exposiciones "Cien años de cine" y "lub 
Buñuel" también tienen previsto el traslado a 
Borcelona, Zarogozo y otras capitales. 

- Presentación de los obras "Memoria Audioviswl 
del Cine Español" y Teoria y crítica cinemato- 
gráfica en Espoño" (noviembre 1996) 

- Congreso del Gne Español (diciembre 1996) 

El festiial Gnema Jwe que se viene celebrando 
desde hace diez oños en Valencia los meses de 
verono, es uno de los puntos de encuentro más 
importantes en Espon0 de jóvenes realizadores y de 
olumnos y profesores de centros exolores que ha- 
bajan el audiovisual. Se estrudura como Festival 
Internadonol de Cine (rwlizodores menores de 30 
años), Festivo1 Nacional de Video (menores de 27 
años) y como Encuentro de grupos exolares reali- 
zadores de experientios en cine o video. 
Con motivo del Centenario del Cine, están proyec- 
tando un ciclo con los cortometroies más importon- 
les de la hioria y otras actividades para el aiio 
1996. 

Pm.moni0 cinematogriifico 
Otro objetivo básico de los octividades del Centena- 
rio es el de lo preservación y revalorización del 
patrimonio oudiovisual. Para ello se obordarán 
algunas iniciotivas como: 
- Restauración de Mulos rignifitotivos. 
- Realización de investigaciones sobre comeno- 

ción y estodo de los moteriales. 
- Organanización de retrospectivos cinemotográfi- 

cas que propongan un recorrido por toda la 
historia del cine y expongan su relación ron 
otras disciplinas artísticos. 

- Elaborocion y publicación de b filmogrofios 
española y europea. 

- Publicodón de obras de referencm sobre la 
cinematografia española. 

Lo Asociación publica un boletín informativa dd 
que -. han publicado ya dos números. 

CINEMA JOVE 
lnstitut Valencia de lo Joventul 
c/ Hospital, 11 
46001 Volencia 
Tel. (96) 398 59 69 

MONOGRAFICO "VIDEOTECA" 
Ver EDUGKION Y BIBLIOTECA 
N' 36, 1993. 
En este número monográfico que dedicamos a k 
Videoteca, recogimos un amplio aportado de expe- 
riencias institutionales relotionados con el video 
edutotivo, de diferentes tomunidodes outónomas: 
Proyecto Mercurio (Territorio MEC), Programa 
Audiovisuol en lo Enseñonzo (Generalitat Volencio- 
no), Nuevos Medios Didáaicos (Xunta de Golicia), 
Progroma de Medios Audiovisuales (Generalitat de 
[ataluna), Subprogromo de Nuevos Tecnologías 
(Junto de Andalucio), Centro de R~urros Audiovi- 
suoles (Coja de Ahorros del Mediterróneol, Servicio 
de Recursos Didoditos (CEP de Vitorio), osi como 
otras muchos informotiones de interés en el ámbito 
del audiovisual en bibliotecas públicas y exobres, 
-- 

VIDEOTECA MUNICIPAL DE ALCOBENDAS 
Medios Audiovisuales 
Ruperto (hopí, 18. 29 
28100 Alcobendos (Madrid) 
Tel. (91 1 663 62 11 
lo videoteco tiene w origen en el servicio de 
Medios Audiovisuales del Ayuntamiento de Alcoben- 
das, modo en 1985. Tras sucesivas etopos y cam- 
bios de local, se encuentro actualmente a pleno 
rendimiento, contando con más de 10.000 videos, 
entre series documentales, informativos, programas 
educativos y películs. 
Los consult~ de los fondos pueden realizarse por 
autores, títulos y temas; se ofrece tombién asesora- 
miento sobre documentos oudiovisuales. 
Entre los servicior que ofrece podemos destacar ks 
siguientes: 
- Yisíanado en sokr 
- Présfama o profesores, &cmnes y colMv0s 
- istados detalloda de documentos sobre una 

moterio concreto. Cuentan con una bose de 
datos que recoge uno completo informoción de 
cada video: ficho técnica, resumen, materias o 
géneros. 

- Wm. Es uno de las actividades más impor- 
tanfes. Tienen duraciones variables, aunque 
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Im más habituales son los cidos trimestrales. 
Cada uno de ellos tiene un tema común, que 
engloba diferentes tipos de documentos: edu- 
cativos, informativos y peliculas. Los ciclos 
programados para el tuno 95/96 están dedi- 
cados o: "Gen obrm moestras del cine", 
'Idiomas. Inglés", 'Luis Buñuel", "Educorión 
infantil". "Educación físico", "Historia del 
mundo": "Lo moderno-anti&", además de 
los presentliciones de novedodes de la V i  
tara. 
PvMcurionar Folletos informotivor, bdetines 
de novedades y guías de los ciclos (con ficha 
de codo película programada). 
Festinil 'Imógenes" La Videoteca colaboro 
con d Servicio de Medios Audiovisuoles en la 
realizocián de este festival. Su principal obje 
tivo es dar a conocer o los verina de Alco- 
bendm el mundo de la imogen y el sonido, 
rompiendo el mito de que la imagen involv- 
cm al espectador de una fonna privo y 
promoviendo el uso ociivo, iml e intencionado 
del lenguoie oudiovisual. Este año se celebro 
lo tercero convocotorio, en lo que uno de los 
temas principales es la conmemoración de los 
"100 años del cine" (en el que participo lo 
Videoteca con el ciclo "Gen obros maestros'), 
junto o otrm actividades, talleres, juegos, im- 
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Filmoteta Española 
,h. Dehesa de lo Villa, s/n 
28040 Modrid 
Tel. (91) 549 00 11 
Fax: (91) 549 73 48 
Disponen de las colecriones "Mmoteca Española', 
"ñlmografio del cine español", coediiiones con fes- 
tivoles españoles y extranjeros, 'Cuadernos de lo 
Mmoteco", monografios, dossier es... m i  como los 
cuadernos de BiMiogrofia ci-h esponda 

Centro Galego de Artes da Imaxe 
Duran Lorigo, 10 boixo 
15003 Lo toruno 
Tel. (981) 20 34 99 
Fax (981) 20 10 54 
Publiton las colecciones 'Patrimonio audiovafual" 
(Serie "btolmo") y 'Difusión" (Series "Emoia", 
"Cotalogos" y "Espreito"). Con motivo d d  Centena- 
rio del Cine tienen previsto publicor el diccionario 
hlep no ane, lo serie de relotos Co&s de &o 
y uno H W  del M en W. 

Fihoteca de Andalucía 
Medino y Corello, 5 

14003 Córdoba 
Tel. (957) 48 18 35 
Fox: (957) 47 39 43 
Publican colecciones como "Aguaespejo', 'Cuader- 
nos de Atlante", "Impresiones", ori coma estudios 
documentales de grandes directores y diversos 
folletos y directorios. Con motivo del Centenorio 
han programado los c i h  h e  mudo m músiro 
en dirgao, Un siglo de fosc~h, he d, 
enire otra odidades. 

Filmoteca & la  Generalitaf de Catalunyo 
Diputocio, 279-283, baixos 
08007 Borcelono 
Tel. (93) 488 10 38 
Fax. (93) 487 41 92 
Cuentan can un amplio catálogo de pubkacionss: 
catálogos, monografios de directores y paises, serie 
"Col.leccionable2, colección "Cinema 8 Histoio", 
etcitero. Con motivo del Centenorio tienen previsto 
programar, entre otros, ciclos sobre U naixemsnt 
del cinema, Buster Keoton, sesimes infantiles, osi 
mmo un programo de difusibn y promoQón dd 
Me en Im comarca catalanas. 

Filmoteca de Zaragoza 
(uoriel de Palafox 
50009 Zorogozo 
Tel. (9761 55 11 84 
Han editodo tres libros sobre cine aragonés. las 
actividades en torna al Centenaria se determinadn 
a primeros de aiio. 

Flmoteca de la  Generahat Valenciana 
PI. Ayuntamiento, 17 
46002 Volencia 
Tel. .- (96) 351 23 36 - - 

Filmoteca Regional de Murcia 
Gran Vio, 42 
30005 Murcia 
Tel. (968) 20 17 10 

Rmoteca Vasca 
Sancho el Sabio, 17 
20010 Son Sebastión 
Tel. (943) 46 77 76 
Su cotálogo de pubkaciones incluye videos (en 
euskera y catdlono) de peliculm vascos y una 
veintena de libros relationador tombih can la rime 
motogrofia en el Pais Voxo. 
Con motivo del Centenario van o celebrar unas 
sesiones conmemorativos por los tres provincia que 
todavía estbn por definir. 





SELECCIÓN DE LA VIDEOTECA DE ALCOBENDAS 

100 películas para 
cenf enario 

Uno de los ob'etivos de este dossier dedicodo al centenorio del cine era proponer o los res onsobles de bibliotecas públicos y escoiares I 1 uno selección e películas de la historia del cine que pudiera constituir un fondo básico inicio de "filmoteca" en sus centros. 
Como cualquier selección de este tipo, tombién lo nuestra sería bastante subietivo y codo lector podría coincidir en moyor o menor medi- 
da con nuestra propuesta, quitando unos títulos y añadiendo otros. 
Por otra porte, presentar un ranking como los que Últimamente comienzan o roliferor con motivo del centenario, no parecía lo más indi- 
codo, yo que normolmente están eloborados a oitir de criterios más de cinéko que de bibliotecorios o docentes. 
Decidimos finalmente pro oner a la Videoteco e Alcobendos difundir lo selección que realizaron para el ciclo Cien obras maestras, yo que t' B 
constituío un ejemplo reo de los esfuerzos que un centro, con escasos medios, tendría que realizar poro eloboror un trobajo de este tipo. 
Si  o esto añadimos la difitultad de conseguir físicamente las películas seleccionodos, con lo intención de proyectarlas en un ciclo, 

B P I zar una ficha técnica y resumen, nos encontramos con una labor di no de los mayores elogios y de gron interés ora centros simi ares. 
Queremos a rodecer, por ello, o Gloria Núiiez, de la Videoteca de Icobendos, su permiso para reproducir esta se ección, que hemos com- 
pletado en a 9 gunos registros que tenían una menor extensión y con una selección de cortometroles y películas espoiiolos, yo que estos 

roducciones tienen una representación mucho menor en los listas generales. 
rara aquellos a los que cien películas le se on a poco, en el próximo número (Enero, no 64) induiremos un d i 1 8  bosodo en varias fuen- 
tes, de otros 500 titulos fundamentales i e lo historio del cine. 

Criterios de selección 
Lo selección de 100 películas realizodo por lo Videoteco de Altobendos que presentamos o continwción, se ho basodo, como es Iógico, en 
una serie de criterios o'enos o lo estricta cinefilia. Algunos de ellos son: 
- Selección a oartir de l' os obras oue constituven el fondo de lo videoteco (más de 3.000) 
- Úno rolo e\iculo por director. ' 

I 

- inclusión 8 e ol menos un título por decodo. - fquilibrio entre cine norteamericano y de otros paises 
- Presencio mínima de cine hecho por mujeres - Presencio minimo de cine español 

ELHACIMIENTO DE UNA NACION. The birfh of o nofion (UYI. 1915J 
Dirsrtor: D.W. Griffith. Mores: Henry B. Wohholl, Moe Mon, V i f  Wilksy 
Duración: 130 min. Blanco y negro. Mudo 
Video: Filmox, LID, losterfronu 
Hisforio de dos fomilios, unnidos por &m fmdiÍionoler Los Comeron, de/ wr, y kr Sb 
nemon, dd norte, integron y simbdizon los dos posiciones ontigónh que se perfiSon 
ante el estallido de lo Guerm de Seresmn. 
Tamos: Hisfoia confemporineo, EstPdos Unidw, üuwas, Mh, T b ,  Rocirmo 

ROBIN DE LOS BOSQUES. Robin Hood USA. 19221 
Dirsrtor: Allon h w n .  Adores: Dough Foirbpnks, W h  m, San h ~IUN 

Duración: 117 min. B&m y negro. Mudo 
video f i hx ,  LID 
En 1191 d rey de Inglaterra, Rkardo Comz6n de M, se i i~wporo o lol mmdpr, dai 
sión que aprovecho su hermono, dprinip luan, poro opodemm del bono. 
Tms:  Historio medieval, Inghifm 

LA LEY DE LA HOSPITALIDAD. Our hospilohy (UN 1923) 
Diredor: Buster Keoton, hhn C C b e .  Actores: Biidsr KwlonI IYo)Plk Taknodp, 
loseph Roberts 
Duroción: 62 min. C h  y nepro 
Video: FiImx 
Tmr veinte años de ous~rrcici, MCim r e g m  a Rdvrle para f m r -  de sus pr~ 

piedodes y enfrentarse o1 odio que existe entre Im dos mmm de w fomilm. Aproverímró 
uno costumbre sureño (un anfitrión no puede motiir o su hkpd niientms permow~m 
en su coso) poro evifor ser osesid. 
Temas: Fomiio, Costumbres 

EL ULTIMO. Der hfzk monn (Alemonio, 19241 
Diredor: F. W. Mumu. Adores: Emillonnings, Ma/y MdyDd, hih km 
Duración: 73 min. Blonro y negro. Muh. 
Video: 
Un portero de IKIN romodo de oarmar mdetm y oíompoiw &les bajo h Mvvic, se 
tomo un desmm. Un cliente lo ve y le denuncia o h direrdn, que b depodo o kr &m 
h. 
Tanas: Malwio rmmpdmo IEntrsguanmI, tkphim 

EL ACORAZADO POTEMKIN. Bmn811~ez Potemkim (URSS, 19211 
Diredor: Serguei M. Eisemfein. Achu~ctorei ~ekcpndre Anfonov, G n g o n ' h h d m v ,  MPdF 
mir Bmski, Mib7 Gmorov 
Duración: 77 min. Blonco y nsgm 
Video: LID 
Pensado en un pn'w como resumen de los hechos de 1905, b ombn ara& concon- 
tníndose en el temo de un ororazado, rup erprritu he deciiivo pom lo 1uwIuci6n ds 
1917, y lo represión en el puerto de Odsso. 
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Teas: Historio c,umpdM (Revduclón Sonéhm1, /u 
.. . - 

BAJO LA MASCARA DEL PLACER. Die hediore gasse [Alemoniii, 1925) 
Director: Gearg WiIhalm Pobst. Aciwas: loro Fud, AFto Neben, Werner Kmur, Gfefa 
G n h  
Duración: 133 &J. B h  y riego 
V h  
Se retroto lo k n o  posterior o lo Primero Gueno Mundiol, ogotodo por elhombre provo- 
coda por unos paros esperulodores que festejaban su prospendod. Alh, uno joven es/á di 
puesto o todo poro conseguir que su fomilio sobrevivo. 
Temor: Hislorio conlemporánea (Enheguerrm) 
-. - - 

LA QUIMERA DEL ORO. ?he gdd rush USA, 1925) 
Director: Charles Choplin. Actores: horlie Okrpin, Gearg~ M, k k  S e I  H#Y). 

EL MKlOR FRANKENSTEIN. Fmnkemfein [USA, 1931) 
Diredor: lomes Whole. Actores: Colin dive, Boris Koh6 Moe M e ,  lohn Bdrs 
Duración: 68 min. B h ~ o  y negro 
video: C/C 
E Dr. Fronkemtein d e d a  o h muerte dando viáa o un monsirw humono, creada de b 
unión de cuerpos sin vido. Singulor coniunción entre Anticipación, Hm y Melodrama. E 
encanto e interés delmito resisie heroicomente el poro del tiempo. 
Temas: Cienrio, ü/era/uro: ((Basado en lo novelo Fronkenstein o d moderno Romefeo de 
Mory -~ ShIlev) 

EL EXPRESO DE SHANGAI. Shngoiexpr~zs (USA, 19321 
Director: lmef Von Stenberg. Adores: Mor/ene DieIrich, &e B d ,  Anm May W m  
Worner Olond 

Bergmn Duración: 77 min. B k o  y negro 
Duración: 77 min. B~~IKO y negro. M& Víeo: 
Video: filmox, LID, RCA ' En un fontosnmgórico tren blanco viapn, de Pekín o Shonghai, un grupo de persanos, 
(horlor llega o Almko, donde espero hacerse rico h n d o  om. los privoawwK y sihro- enire dlos Shonghoi liiy y su antiguo omonte. En medio bulle la Revhión. 
dones /¡&e se sureden lrosto que llego o conseguir 
m propósitos. 
Temas: fiebre del ao, H m I  lupmiin de &- 
cuhodds 
- -- 

LA MADRE. Mal [URSS, 1926) 
Director: Ysievolod Pudovkin. Adores: Vira Bm- 
novskoio, Nikokii Botolov, Alexondr Chistiokov 
Durouón: 85 min. Bhm y negro 
Video: 
En b primerm oñm de/ siglo, se inician en Rusia los 
movimientos reivindicativos del proletoriodo. Aunque 
muy lejos de lo tomo de uno posición politico, debido 
o los occiones vindicotivos de su hijo, uno madre 9 

unirá o lo revolución proletario. 
Temas: Historio contemporánea (RusMJ, Mujer, 
Pditiro, iiliroturo: fBmdo en lo novela del mismo 
fítulo de Máximo Gorki) 

NAPOLEON. Nopoleón (Francia, 1927) 
Director: Abel Gonce. Adores: Albert Dieudonné, Whir U d ,  Gim An& 
Ilo 
Durocih: 240 inin. B h ~ o  y negro 
Video: LID 
los primeros posos en lo e~uelo mihor de Brienne; sus contacim con los revducionorim; 
su etopo de oficio1 y lo vidorio de Roulon; los años del terror; el emperador y Josehm; y 
h triunfante compoio de Itolio. 
Tcinas: Historio de Fronrio, Mopdeh (visión miticol, Pako, Poder 

LA PASION DE JUANA DE ARCO. lo possion de leonne 8Arc [Froncio, 1928) 
Diredor: Corl Weodor Dreyer. Adores: Reneé Fokoneni, E@ne lilvoin, Michd Simon, 
Anfonin Artotud 
Duroción: ID6 min. Bknco y 
Video: LID 
Se centro en el última diode lprm de lwno de Arco, cuando sus aunnbr~s lran m- 
do lo trompo y ello tiene que decidir solvor su vida o su olm. 
Temas: Historia Mediewl, Religión, Mujer 

EL VAMPIRO DE DUSSELDORF. M-he Stodt einen Morder [Alemonio, 1931) 
Director: Fritz long. Actores: Peter h e ,  0n0 Wernicke, ha iingen, R& Blwb 
mer 
Duración: 11 1 rnin. h o  y negro 
Video: LID 

histórico. 
Video: LID CBS-FOX 
Temas: Historio ontba 

Temas: Historia rontemporánea, Chino 

MORENA CLARA. Moreno aara fbpaio, 19341 
Director: florián Rey. Adores: Imperio Argenh'noI 
Miguel Ligero, Monuel luna, Morio Brú 
Duración: 83 min. Bkinro y negro 
Video: Divisa 
Adoptoción de lo comedio de Quintero y Guillén, de 
tbnico soinetero. Uno gitano y su tía se busron lo vido 
por los cominos. Poro ella es/án dispuertm o todo, 
excepto o trabajar. 
Temas: Picorewo. Mo~Rodor  

CLEOPATRA. CIeopatro (USA, 1934) 
Director: ted B. de Mille. Adores: doudefte Cdbert, 
Worren Wll;om, Henry Woxon, Gertrude M i c M  
Duracih: 108 min. Blonn, y negro 
Fostuoso producción, espertáculo, escenos de 
mm... l o  vida de deopoho con han te  poro rigor 

LA REINA CRISTINA DE SUECIA. Oueen Christino (USA, 1933) 
Director: Rouben Momouhon. Adores: Greto Garbo, lohn Gilbert, Ion Keh, lemi Stm 
Duración: 94 min. Blonro y negro 
b reino Cristina de Suecia, legendario soberana que ocupó el trono del pan suero o 
mediodos del siglo XVII, fue una mujer no sólo dedicodo o las osuntos de gobierno, sino 
o oventuros de todo tipo, incluidos las sentimentales; capaz de renunciar 01 trono por su 
omodo. 
Video: Worner 
Temas: Historio h, Poder, Amor 

sTELu DALLAS. Sbll0 Do//M (USA, 1937) 
Director: King Vidor. Adores: B o r h  Stomryd, lohn lohn, h Slwlsy, Abn Hds 
Dumcion: 106 min. Blonm y negro 
SteUo, uno chico de fomilio humilde, consigue cps(~rse con Steve. Al principio todo porere 
marchar bien, pero lo diferencio de edumch y, sobre todo, de íostumbres, no tordar6 
en empezor o hacer mello en lo pareja. 
Vdeo: filmox, LID 
Tentus: MalrimonEo 

LA GRAN ILUSION. lo grande ihsion (Froncio, 19371 
Alemonio, finoles de íos oríos veinfe, un unh de niños tiene oterrorizodo o b Director: leon Renoir. ~dwes: Eric ~ o n  ~troheim~leon hbinI ñwre Frernoy 
población de Dusseldo~ sin que lo palicio obtengo resuhodo alguno de sus campo- Dumcion: 95 min. Blonco y negro 
ríos de busco. Análisis de todo uno saciedad que estaba o punto de sucumbir o1 yo Mm patriótico, cuento lo hisforio de tres priyoneros de guerra honreser durante la 1 Gue- 
hente nozismo y de lo que el protoypnisfo no es sino uno porétuo canser&. no Mundiol: un oristócroto, un mecánico y un banquero judío, recluidm en uno fortclezo 
Temas: Psicologícr, P&o Col 01 mando de un o h l  alemán también de fomilio A. 
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V í  E n ~ 1 1 o d s p ~ ~ , e n l o s P i í o s ~ ~ ~ n k , m d é - n m ( ~ 1 0 h k  
T m r :  Histwiir PoÍilAno lood se ven obliwdos o obandonor lo único oue w m n ,  w miseroble Y wlvorienio aran- 

jo en & ando zOno de OkloIiomo. EsperonzhO; en poder encontmr ;" "tierro prok t i -  
EL HOTEL DE LOS UOS. Raom seMíe fUyl 19381 ¿o", wnen rumbo hacia Colifornio, donde oiensan vivir de lo reídección de A uw. UM 
Director: Wil~iom A Seh. Actores: ~routho,. Horp y Lhwo Mg H e  ibfl,  ti^& 
AAbertson 
Duración: 75  min. B h o  y negro 
En el lujoso hotel Comino B&MO se hospedan los miembros de h compoiio t d d e  Gor- 
don Miller, cuñodo del diredor dé1 haid Apmvechondose de esie pmtesco, bwn 
~ r i m  semonm Jinpqlor aloiplaer. 
Vdeo: UD 
T ~ S :  1-. n~uvnar 

CUMBRES BORRASCOSAS. Wuiherinfl heiflhts IUSA, 19391 
Director: Wilmm Wyfer. Adores: Mede Oberon, hme O k ,  
m 
Durach: 99 min. B h  y negra 
En los p á r o m  de Yarkshire se olm Cum6res 
mansión de uno orirtócmto M m .  H~eahdif( que iite oca- 
#ido en su inkncia por lo km10, es ohoro el mozo de c m  
¿m, manteniendo unos oposionodos relaciones con Cothy, A 
M o  heredero que seni condundo 01 dtw por un joven de su 
condición lorol. 
Video: f i lmx,  LID 
Temur: Amor. ütemlwrr:~nhnovdú&~litub 
de E Bronts'. 

NINOTCHKA. Ninoichko ( U N  19391 
Diredor: Ermt lubiisch Adores: Gruh Garbo, lIblvyn 040 
&S, Ba Lugow; Sig Rumon 
Duracih: I l  min. Blonco y negro 
Comedio sobre tres miembros de h Comiiión de Comeríio 
soviético oue se desdozon o hr is  m el wopósito de vender 
br joyas ;le lo ira" duqueso Swno, conkados durante los 
dimdelo Revdución. UmsdimMbrebsrvsaryrobredw 
humono en gened. 
Vdeo: Hbrner, MGM-VA 

vez'ki, ~oodseBlKUBnhomd&mkaso~ewpldw4ndebs~mriosdd~. 
Vdeo: fox v i  
Temas: Historio confemporá#li, Estdn U k ,  bnainío 

LAS TRES NOCHES DE EVA. lh /dy Eve (US.  1941) 
Director: heston Sturges. Actores Barbora komryík, Honry f d ,  &hs CU&WII, 
ne hllene 
Duración: 90 min. Bhnm y negro 
Uno mujer, que se dedim o estofor o mi1IYonoriw, inienia reihnir o uno de &, pero m 
que toda se descubre, ello no se dora por ventido. Retmto de un mundo de indMdwiFs- 

Director: T i r  Fleming. Actores Yih /&h, íbd Ge6k, 
leslie H w r d ,  Olivio de Honilkml 
Duración: 215 min. Cdor 
E n e l v i e p S u r s e e n c u e n t m n I m ~ d e  TomyIW Dors R&. hJprhemp~wmr& 
Gemld O'Horo, emigmnte nlondár, lo otro es el feudo de lo orntocrótico fomilm WiIkes, 
de cuyo primogénito está enamorado Escorhio O'Horo, mujer M e .  Esplendido elemplo 
d s t o d o u ~ ~ r o n c e p r i h d e l ~ n i n w r o t o g m I K o ,  hdeahiw ImÚinwidn. 
Video: LID, Worner 
T a n m s : H i s t w i i r ~ , E j f t d o s U n i d o r h & -  
Mujer 

HISTORIAS DE FILADELFIA. h Pfiilodelphio story (USA, 19101 
Director: George Cukor. Adores Koihorine Hepburn, COIY Gmni, h a  W, Ruh 
HWY 
Dwoción: l12min &blKO y- 
Una bodo de olio saciedad se w o celebrar. A A mamon96n Ilegon, enitu drw, el ex -m i -  
do de lo novw y un inquieto peridsto que habrá de cubrir el repori@e. Ambas r#novb 

ninlosoÍéomseniimen~delocIhicoyknwympropios. 
U e o :  Worner 
T a l l m F o i n i k e , ~ d e ~  

LAS UVAS DE LA IRA h p p s  o l  wrd (m 19401 
Director:/olnrFordAaor~~'HenryFondo,hn#DMilell,John/ohn&, [iborley- 
l in 
DwaObn: 1 2 4 n r r i . h y ~ p  

CIUDADANO KANE. Giizen Kone (USA, 19411 
Director: Orson Welles. Actores: O m  W&, Joqh bttq 
íbrothy Chnylore, Agm Mooreheod 
Duración: 115 min. B&rm y negm 
A & muerte de aiorles Foster Kone, un grupo de pedhn 
hvattigo sobre su vido con el fin de overigwir el ignificodo 
de "Rosebd: úhimo plobro pronunciodo en w kho de 
muerte. Hidwio basodo libremenie en lo biogrofm de Ron 
ddph Hearsi, duMo de un monopdio de pModicos 
Vdeo: filmax: doModo y V.O., l lD 
T m o s  Msdios de comunicwón, Poikr, l h l u  

CASABLANCA. C h  (USA, 19421 
Director: Michoel Curfil. Actores: H&y @i, Irignd 
Bergmon, Ckrude Roinr 
Duración: 98 min. Blonro y negro 
Una hisrorm de p e m j e s  que huyen del rOmm0, fugitivos 
que se refvgmn en el Colé de Rick (en Cosablonco1. Rkk es vn 
personaje romontico y vulnerable. Hosto e/ kmoso locol /le- 
gan T i o r  h s h ,  jefe de & resistencm ontinazi y w esposo 
/be, con lo que Rick montuw reloo'ones en elpmodo. /be a 
lo mujer que orth como vém'ce de un trmngulo en el que se 
deboie entre das amores, uno posodo y oiro presente. En esia 
bellisimo historio de amor se &irecru~o hi chtiro politim con- 

imImfo~~nnipiminfsssnhE~5o[~porhSegundoGuemMundid 
Video: LID, Worner 
Tmos: H i s r O r n ~ , S e g v n d i r h M u n d i d , A n # r  

LA MUJER PANTERA. Coi peop/e (USA, 19421 
Direaoc lorpues roumew. Actorex SMlns SYDon, m w& T m  canrpy, tkuM 
R u d  
Durotiini: 70  min. B l m  y negro 
Unodelosgrandesmitordel~inedeisnor. Unopvsnk~eserhersdemdeunolm6- 
a ' 6 n d e p e r v e r r i ó n y c o n ~ e n ~ ~ d i n f f u p + l o s & o a n i e & o g r w i á n  
sexwl. 
Vdeo: filmcx, UD 
Tmms: celm, SexwiidDd 

ARSENICO POR COMPASION. ArsenK ond dd loce (USA, 1944) 
Director: Fmnk Copro. Actores: Cory Gmiir, hida &m, Raynwnd Massoy, h r  h 
Duratiini: 115 min. Blonco y negro 
U n ~ r i t o r o p u n t o d 8 c o n h 0 ~ ~ m t r i v n o n i o ~ o m d e u r r M < i n i m ~ m ~ ~  
io de despedirse mies de diir un combio ton nototúe en su estada mit~l. Uno vez allí des- 
cubre con estupor que se dedimn o olivior los penas de oncionos soliiarios envenenóndo- 
105. ios proMemos oumenton cuondo el h e m n o  del esmtor -convertido en delinrusnta 

o b coso inespemdmnente. Comedio de humor negra que no dejo de destilar ironía. 
b v i ~ d o d d e l o r d r ó l o g w y h s ó f i m ~ ~ b J p r ~ o & í ~ u r o b u e n o p o r t s &  
su enmfo. 
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Vnleo: UD 
Temas: Tensm edod, Euiamh. ii/em/um: (Basodii en b obm teaid de loJeph Km- 
seirinol 

LA TORRE DE LOS SlET€ JOROBADOS. lo T m  de kn Siete l o r ~  IEsporío, 
1944) 
Director: Edgor Ueville. Actores: Ankonio [ol(il, /S&/ habdde Pomb, G u ~ h  Mah 
Duroción: 86 min. Blonco y negro 
En el Madrid costizo, de finoles del posodo 54710, vive B d o ,  joven de modesto condición. 
A punto de roer en lo más completo indigencia, tomo lo desesperodo decision de jugarse 
sus últimos recursos o lo ruleta. Insólito reunión de los portulodos estéticos del exprerio- 
nkmo olemán con el risueño corririsnto ton conseguido por su reaIizadar. Un tipo de ons 

video: 

LA ESCALERA DE CARACOL. 7he spiral stoircore (USA, 1946) 
Director: Robert Siodmok. Adores: Dwothy MrGuire, George Brent, /%d B h  
Duración: 81 min. Blonco y negro 
Uno joven mudo es aterrorizodo por un psirópoto mesino, oparenfemenie sin moh 
alguno. &e monioco suele ensoñorse con mujeres que padecen defertos &ros. Gne de 
intriga con un sentido de b estétira odmiroble. 
Video: 
Temas: M¡nusv& 

EL AGUILA DE DOS CABEZAS. l'oigle o deux tetes [Fronrio, 1948) 
Diredor: Jeon Cadeou. Adores: Edwge Fedlere, hm Moran, Syfvio Montfort 
Duración: 93 min. Blonco y negro 
8 anarquista que ho mesinodo o/ rey se e n c m  h p m  ds repsri b mismo opermión 
ron lo reino, yo que se ha enamordo de ella. 
Video: LID 
Temas: P d h .  litemfw~:basodnenhabmobmdedethubdel. Coaeai 

LA NOVIA ERA EL 1 wos o mole w r  bride (USA, 19491 
Diredor: Howord Hawks. Adores: Gory Gront, Ann Sheridan, Whm 
Duración: 100 min. Blanco y negro 
Comedio de inversiones, en lo que el copittín Ros&, cosodo con uno teniente de los fver- 
zos ouxiliores norteamericanas, es enviodo a demonio paro realizar uno importonte 
misión, al servicio del confroespwnoje froncés. Paro poder repotriorre o los EE. UU. se S 

obligado o "disfomru de mujer poro cmvem'ne en kr esposa de su mujer: 
Video: 
Temns: TmnsfomnvnO 

LOS OLVIDADOS. lor dn'dodos (México, 1950) 
Diredor: luis Buñuel. Adores: Alonso Me@, Roberto lobo, heh Id 
Duración: 86 min. Blonco y negro 
El loibo, un odolexente poro quien cosi todos Im fonnor de ddnruenh le son ya bien 
conocidos, esropo del correccional y vuelve o su barrio, en el cinturón suburbio/, poro 
recobrar de nuevo el liderozgo de su bondo, un grupo de ni& que ho crecido en lo m k  
no. Un grito desgarrodar ante el problema de la infoncio miserable y delincuente que íio- 
rece en los grondes ciudades y uno constotoción de 10 inutilidod de lo pedagagio de kn 
buenos sentimientos pwo resolver este p r o b h .  
video: l lD 
Temas: - odincuením, E ú 4 ,  Jwennid 

FRANCISCO, JUGLAR DE DIOS. Froncesco, giugllore di Dio (ItoIm, 1950) 
Diredor: Roberto Rossdlini. Adores: A/do hbrizi, habello lemoilre 
Duroaón: 82 min. 8lanro y negro 
A través de d i v e m  episodios de lo ndo de Son FmiKlico de &, w m muedro b p 
fm armonio entre el hombre y lo nrrfurolezo. 
Video: LID 
Temar Re& - 

EVA AL DESNU DO . Al/ oboul Eve fUí4, 1950) 
Diredor: loseph L Monkiewicz. Actores: Bette Dovis, Ame Bmtsr, Gmp Su& 
Duroción: 135 min. 8 h o  y negro 

lo historio, b a ~ d o  en un cm real, de dos odrues de teotro; uno de ellas intentoní 
enrumbrorse, aún desiruyendo lo omistod que les une. Historio dromótico, ogudo, ácido 
reflexión sobre ciertos entresijos del mundo del especiaculo. Análisis de b cirrunstoncícK 
que rodean el triunfo, de los cominos seguidos p r o  hacer realidad los suerías, mi c m  
penetrante indogacion en los hpuh femeninon 
Video: Fox Vídeo 
Temas: Teotro, Exh 

RASHOMON. Rorhomon (lapón, 1950) 
Director: Akiro Kurarowo. Adorer: ToshKo Mifum, M&lo Kyo, rok& S h i m  
Duración: 84 min. Blonco y negro 
Se cuenta el procesa ronontro un hombre por &roto, 0 hvés tmvés de kis nmiams 
de los persa+, tesi@ del W((KO, 

Video: 
Temas: H W  &, J*, llusliw 

SURCOS. Surcos (Espoño, 19511 
Director: losé Antonio Umves Conde. Mm: Morio Asqwh, luis luis, fronOxo Aren- 
mna 
Duración: 92 min. Bonro y negro 
8 éxodo del rompo a lo ciudad, el desarraigo de los mpitoles, el problema de ki vivien- 
dri; en lo linea de lo mífico Aldea maldito. Curioso t e n l a i i ~  de imp'ontarión de los md- 
des neorreolistm en el cine espoiíd. 
Video: Polygrom 
Tenias: Emigración, kDesCinoEg0 

- - 

LA REINA D I  AfRICA. lhe Ahiccn Oueen (USA, 19511 
Diredor: lohn Huston. h o r a :  Humphrey Bogort, Kothorine Hepbum, U& M& 
Duracion: 100 min. Color 
A principios de lo Segundo Guerra MudmI, lo h n o  de un misionero tiene que soEK 
de lo selvo, en donde su hermano r m h ó  muerto en uno revuelta, bojando por el río en 
la barcaza " lo reino de África". 
Video: fox Vídeo 
lemas: ReloOones de Porep, Ahh&na 

LAS VACACIONES DEL SENOR HULOT. les voconces de M. Hubt IfronrnO, 1951) 
Director: locquer Toti. Adores: locques lati, U a i ~ ~ h  P m u d  
Duración: 90 min. Blomo y negro 
Momieur Hulot llego o un pequeño p& en lo roslo donde desea posor una tempomdo 
de vocociones. Se hospeda en un humilde hotd cercano o lo pkrp. Surgen p r k  puro 
integrarse a h vi& veraniega. 
Video: LID 
Iemos: Y-, rh &M 

BIENVENIDO MISTER MARSHALL. Bienvenido Mister Morsholl (Espoño, 1952l 
Direcíor: luis Goráo Berlongo. hares: M o d  Morán, ldi to Sevillo, Pepe Isbed, 
Ouintillá. 
Duración: 75  min. Bhmo y negra 
B pueblo de K/br del Río es u m  de bs infinilos puebks de &t&. UM m h ,  so 
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sento un delegodo gubernativo que anuncio lo llegodo de uno comisión americono del 
Phin Morshall, o lo que hoy que recibir como es debido. Sátiro netomente española. 
Yideo: LID, Rúi, Algo 
Temas: Historio de Espoiío fposfsuerro1, Mundo ruml 

CANTANDO BAJO LA LLUVIA. Singin'h the roin [USA, 1952) 
Director: Stonley Donen y Gene Kelly. Actores: Gene Keliy, Debbie Reydds, Dodd 
O'Connor 
Duración: 99 min. Color 
Un canto o lo olegrío de vivir, verdoderamnte contagioso. En /os oños veinte, Don y 
Cosmq amigos inseporobles, componentes de uno compañía de revistos, llegan o Hdly- 
wood. Alli consiguen trobojo como músicos de los Estudios Imperial. Pronto, o Don se la 
presento lo oportunidad de sustituir o un especiolisto. Constituye un documento lo con- 
moción que socudió o Hollywood en lo tnimición del mudo o1 sonoro. 
Video: Worner, MGM-VA 
Temas: Músico, Mundo de/ eJpectóculo 

SCARAMOUCHE. Scoromouche (USA, 1952) 
Director: George Sidney. Actores: Sfewort Gronger, F/mnor M o r ,  h ~ o t  Leigh, Me/ 
Ferrer 
Duración: 112 min. Cdor 
Clásic~~ del cine copo y espodo, donde un culto y cínico aristkmto, el gran forsonte Sm- 
romouche, se dispone o vengar el osesinoto de su hermano. Poro ello no dudo en u t i l h r  
sus dotes naturales poro lo ocuhocián y suplonhuión. Lo historio transcurre en ki Fronda 
del siglo XVlll (Revolución Fmncesol. 
Vídeo: 
Temas: Historia contemporú~~~, Revducidn Fmm 

ESTACION TERMINI. Stozione Termini (ltolio-USA, 1952) 
Director: Wnorio de Sco. Adores: Montgomery [lih, lennifer lonas, Pwlo Stoppn 
Duración: 73 min. 
En uno estación romono tiene lugor la despedido entre lo señom Forbes, que ho pos& 
un mes en Romo, y Giovonni, un profesor itoliono con el que ha vivido un oposionodo 
romonce, pero debe regresar o FilodeEfo junto o su marido y su h@. 
Video: 
Temas: Amor, Relaciones socioles 

CUENTOS DE LA LUNA PALIDA. Ugeisu Monogotori (Jopón, 1953) 
Diredor: Kenji Mizoguchi Actores: Mochico Kyo, Mosriyuki Mori, Kinuyo T o d a  
Duración: 94 min. Blanco y negro 
Poético historio envuelto en un halo fantástico alrededor del holocausto que sufre uno 
fomilio por el obsurdo de uno guerra civil, sucedido en elsiglo XVI, donde lo ombición del 
podre y el afán de supervivencia de lo mujer (que lo conduce o convertirse en prostituto) 
se tronsformon en uno de los más bellos poemas de amor y humildad. 
Video: 
Temas: Historio meilievoI, lupón, M u ~  

MADAME DE... Modame de ... [Francia-ltolio, 19531 
Director: Max Ophuls. Actores: Donielle Dorrieux, ChoChPrles Boyer, WYiltio ¿e Siro 
Duración: 102 min. Blonco y negro 
Retrato el hn de uno época, que c o i d e  con el combio de siglo, con una pecuúi~r mezcki 

de ligereza y tragedk Modome D. es uno hermosa mujer, coqueta, odm ido  y omrrdo, 
destinado o uno vida lujoso y sin problemas. Este film muestra, con sutil tono de humor, 
un obonico de relaciones sentimenfoles, encodenodos unos o otros o modo de frivolo 
iuego, bajo el que se esconde un retrato del amor impregnado de cinismo y dedencm 
en lo Weno de 1900. 
Video: 
Temas: Historio Contemwrúneo, AWrh 

JOHNNY GUITAR. lohnny Guiior (USA, 1953) 
Diredor: Nicholas Roy. Actores: Sterling Hoyden, 11wn fiowford, M e r c e d e s M w C o ~  
Duración: 106 min. Color 
Uno onimoso y emprendedora domo ha instalodo en uno pequeño locolidodde Arizono un 
refinodo y lujoso solón-cosinq donde ello mismo amenizo los velados. Aparentemente es 
un western convencionoI, con elpistolero que disporo mris rúpido, el robo de lo diligencia, lo 
persecución, lo horco y lo porejo protogonisto que consigue solvor obstáculos y ser feliz. 
Pero enfocar esto pel~culo can este c n t e r i o s e  
Video: 
Temas: Mujer, Vdenrm, Amor 

LA LEY DEL SILENCIO. On the wwoterfront (USA, 1954) 
Diredor: Elio Kozan. Actores: Morlon B r d ,  EvoMarieSoint, K o d M h ,  hl. Cobb 
Duración: 104 min. Blonm y negro 
La vi¿a de los estibadores en los mueles de Nuevo York es controlado por uno organiza- 
ción mofiosa. Un joven trobojodor se enfrentorh obieriamente o esto orgonizaciín. Uno 
obro sensible que muestro los relaciones entre el mundo loborol y el crimen. 
Video: LID, Rúi 
Temas: Sindicoios, Mofio, lndivid~~liwno 

LA NOCHE DEL CAZADOR. h nighi of the hunter (USA, 19551 
Director: Chorles loughton. Adores: Robert Miichum, Shelly Winters, ü k n  Gid 
Duración: 89 min. Blonco y negro 
Especie de siniestro cuento de hodos, no exento de único humor, en ombienie "wetern". 
Un f a h  predicador enloquecido, asesino de vorias mujeres, viudos odinerudm, tiene o su 
olcance uno nuevo vittimo: se coso con lo viudo de un otracodor, muerto en lo horco, y 
cuyo botín esti escondido en algún lugor. Cuando lo mujer -modre de dos niños- d e m  
bre los intenciones de P d I ,  éste lo osesino y los chicos emprenden uno huido de pesa- 
dilla. 
Video: 
Temas: Psiíw üteroturu: h a d o  en la no& de Dovid Grubb. 

U N E  MAYOR. Colle Moyor (Espuño-Fronao, 19561 
Director: luan Antonio Bordem. Adores: Betsy Bhir, l o d  Suámz, Yvw lmud 
Duración: 93 min. Blanco y negro 
Un grupo de omigos de uno ciudad de provinrios decide dive$~e haciendo creer o lo sd- 
terona del lugor que uno de ellos se ha enomorodo de ello. Acido visión que el cine e s p  
id de los 50 ofreciera de la vi& provinciorm de entonces. 
Vídeo: 
Temas: Historm de lipoño ~Pmgwm1, Mundo pmvirrcicino, So//er& 

UN CONDENADO A MUERTE SE HA ESCAPADO. Un condommii o morts'ed edw 
pé [Francia, 1956) 
Director: Robert Bresson. Actores: F ro~o i i e  lefenier, Mes Lechinche, RRdPndMonod 
Duración: 96 min. Blanco y negro 
El comandonle André Devigny, héroe de la reritencio, condenado o muerte, cosrrigus 
hgorse del fuerte Montluc, en 1943, pese o1 especml celo de sus guordicines. 
Video: 
Temas: Cúrcles. Penri ¿e muerte 

FRESAS SALVAJES. Smultromtollet (Suecia, 1956) 
Diredor: lngmor Bergmon. Adores: Vidor S@rom, Bibi Andersson, hgdd fi& 
Dumdón: 93 min. Blanco y negro 
Un viejo profesor se dispone o recibir en lo n'udod de Lund el titulo de dottor "hnoris 
causo? el vioje que emprende hosto lo citoda ciudad le sewirú poro pmur repasa o su 
anterior décodo y o todo su v ih .  
Video: 
Temas: Religión, Psicdosip 
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ANGELES SIN BRILLO. lhe lornished Angds (USA, 19571 
Director: Douglos 5Nk. Actores: Rack Hudson, Roberf Stock, Dwolfiy Mdone 
Durotión: 87 min. Cdor 
61 1932, un periodkto se interesa por un grupo de ~róbolos aéreos, héroes de g m ,  
que wn por kis ferias del sur de los Estados Unidos durante lo época de lo depresión. Este 
hombre acoba fascinado por el grupo y enamorado de la mujer de uno de elh. 
Video: 
Temas: Fmcmo 

COMO UN TORRENTE. Some come running (UYI, 1958) 
Director: Vicente Minnelli. Actores: Fronk SinotroI Deon Morlln, Shriley MoíIw'ne 
Duración: 122 min. Color 
Melodromo en el que se cuenfo lo ovenruro de un veterano del ejército que lego o uno 
ciudad, orrostrodo por un desengoia, donde come o un jugador akohdico y o uno chica 
de provinrk 
vüh. 
Temas: Mundo provkhm 

DE ENTRE LOS MUERTOS (VERTIGO). Vértigo (USA, 19581 
Director: Alfred Hiichcock. Adores: lomes Stemirt, Kim Novak, lom H e k e  
Duración: 124 min. Color 
Ferguson es un inspector de pdicio de Son Francisco, retirado del servicio por culpo de su 
vértigo. Es controtodo por un amigo poro que vigile o su mujer, que se cree p i d o  por 
el espíritu de su bisabuelo y cuyo extroño comportamiento do o entender que quiere sui- 
cidarse. En reolniod los redes de un complicada crimen se teien en tomo o superso~l, uti- 
lizándose como cwrtodo. 
Vídeo: CIC 
Temas: PsKdaoHi. Subcoma'umte 

LOS CUATROCIENTOS GOLPES. ler quoire cenb coups (Fran(io, 19591 
Director: Froncois Truffout. Actores: lean-Pierre léoud, Oaire iourier, Abert R h y  
Duración: 105 min. Blanco y negro 
Antoine Doiniel, un muchocho de 14 años, es castigado en e l  colegio. En coso, su d e  
/e trota ásperamente. Un dio que hace novillos acmporíado de su amigo René, descubre 
o su madre en brazos de su amante. 
Video: 
Temar Educoaión, InfonaO, R s f e  

BUENOS DIAS. Ohyo IlopÓn, 19591 
Diredor: Yosuhiro Ozu. Actores: Chishu Ryu, Kjnyo MiyakeI N" Shidiim 
Duración: 90 min. Cdor 
Sole el sol, como todos los dh, y también como t h  /a díos /m componentes de uno 
~omilh de clog medio, uno de iontcrr, se disponen o ohontor sus pequeños y grandes pm 
blemos, sueñas y omb~iones. 
Video: 
T«nas: r i  corniiono, fa* 

LOS OJOS SIN ROSTRO. les yeux sons vimge (fronciu-Italia, 1960) 
Director: Georges Fronju. Actores: Pierre Brosseur, Alido Volli, Fdiih Scob 
Duración: 86 min. Blonco y negro 
Un cirujono enloquecido, especiolisio en tramplantes de piel rapto chim con objeto de 
vtilizor SU piel paro r~omfruir lo bdkzo de w hija, desfrourdo por un IníyKo wcidenfe. 
Video: 
Teme C w e m  

EL APARTAMENTO. lhe aporlment (USA, 1960) 
Director: Billy Wilder. Adores: Iock lemmon, Shidey k k ,  fred MwMunriy 

Duración: 120 min. Blonco y negro 
Boxter, insignificnte odministrotivo de uno compañia de seguras, hgm ascender olprñ- 
ior o sus superiores su oporiomento poro aventuras extro-motrimonioles y ligues. los pro- 
blemas de Boxter comienzan cuando se enomro de b omonte de uno de sus jdes. 
Vídeo: LID 
T m s :  Amidod, Hombres 

LA AVENTURA 1 Awenturo (Itoh- Fron(o, 1960) 
Director: Mi(helongdo Antonioni. Mores: Monico Vi, Gddk h M ,  /.ea M 

Duración: 141 min. Blonco y negro 
lo hija de uno famili0 rico y un arquitecto son los protogonistos de uno situación en que 
ello es mucho mós lúcido que él. Ello está en situación de compadecerlo, como si fuese una 
suerte de hermono-modre-amante, mientros que éI es incopoz de renunciar o un cm- 
portwnienfo que ha devenido en mero juego. 
Vídeo: 
T m s :  IMamunicoadn, w 
- .  

ROCCO Y SUS HERMANOS. Racco e i woi frotelli (ltolio-Francia, l96O1 
Director: Luchino Visconti. Actores: Aloin De/an, Renato hhtori, Annie Girar& 
Duración: 176 min. Blonco y negro 
Melodromo en torno o los vicisitudes y p r k  de uno fomilio himno. lo fomilm de 
Rosario Porodi emigra o Milán, donde yo vive Vicenzo, el hijo mayor. B ambiente de la 
gran ciudad choco pronto can los idea pueblerinos y onticuodas de b emigrantes. Sim 
ne se hace boxeudor, se carompe y acabo cometiendo un asesinoto. 
Video: 
TelMs: hnigrrlah 

ACCATONE. Accoione (Italia, 196 1) 
Director: Pier Pooh PmIini. Adores: frwo m, f m ~ o  hM, %m [onm 
Duración: 120 min. Bionco y negro 
kcolone no es mas que un chulo que se emniro perdido cuando detienen o lo prOSn1 
tufo que lo mantiene. lo  siguiente prostituto le presiono continuomente con nuevos exi- 
gencias y su ambición le conduce 01 robo y o kr o~faiestrwaón. 
Video: 
Temas: PIostituaión 

LAWRENCE DE ARABIA . lowrence of Arabio (Gran Bretoño, 1962) 
Director: Dovid Leon. Actores: Peter 07de, Omr Shoril Anthony Quinn 
Durotión: 231 min. Cdor 
Dexrbe lo efopo árobe del coronel h n m  h e m ,  conocido como h n c e  de Anr- 
bio, y sus intentos por conseguir lo independencia de los árobes y su unidadpo/íh'co y eco 
nómK0. 
Video: LID 
Temas: Histork ronfemporóneo, Oriente hted¡a 

VIVIR SU VIDA Kvre so vie (FroMa, 19621 
Director: lean luc Godord. Adores: h m  Ka~im, M Rebbof, Andr S. ldmths 
Durotión: 80 min. Blonco y negro 
Nono, uno joven poMno, estó comodo da su omirnte Poul y quhe &rk. 
Vídeo: 
T m s :  Rdw'mer - 

FELLINI, OCHO Y MEDIO . Oiio e meno /Italia-Francia, 19663) 
Director: Federico Fellini Adores: Morceüa Mmfrkni, GbdM Cordd, llnwk A¡& 
Durotión: 125 min. Blonco y negro 
Peliculo con (loves outobiogrófic~. Un dirdar de cine o punío de abordar w próximo 
realización, desromo en un bo/nmM. b viritos oniricm de su infancia, mi como SUS 

dudas y crisis penanoles, f m n  un densa fomiz que le vuelven ¡&o. El delirio del 
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atislb,~encninios~,ywesor~r,~pbntwdomdregrstropsrsonoldel S~IKLZ 
oufor. Durocimn: 138 min. Cdor 
Yideo: Uno ¿e los titula miticos de/ cine USA da (or 64 can wrvorim ¿e los s e c u d  de violeiicio 

mós Nnpresionontes aue se recuerdan en el  aénero, MN entonces en deno crisis. Se refie- 

Duroción: 92 min. Blmo y negro 
Un grupa de amigos que en el posodo esfwieron eme~homente unhs  y num se ruga- EL MENSAJERO. h e  pbehveen (Gmn Brefario, 1970) 
feoron entre sí un favor o uno ayudo, se reúnen después ¿e ocho oríos poro poriicipar en Director: loseph losey. &ras: Alon Botes, luhe Chrisfk, h h k  6 u d  
uno jornodo ¿e mzo, pero m el tiempo sus rekiciones se han deteriomdo. Pbrobdo ocsr- Duroción: 1 13 min. Cdor 
co ¿e lo guerra íivd esprído. leo, un muchacha de trece oRos, vo o p m i ~  sur wmhnes ¿e wm m un mporísro 
Vdeo: Alga de colegio ¿e &se socm1 más ekvodo que lo suyo o lo coso da mmpo ¿e la fomilio en 
Tmas: Hatorici de Eymm fhnquho) Norfolk, lo mansión de lord Mandky, podre de su compañero. leo se vs compk'codo en 

un drama entre odultm que se sirven da áI pom mnseguir wis fimi 
LA JAURlA HUMANA. lhe c k  ¡USA. 19661 Video: 
Director: h h u r  Penn. Adores: k r k  ~ d o ,  M, Robsrl Redhd, &#e Dic- 
k i m  
Durocion: 135 min. Cdor 
Lo vide~io, osí como lo w'mbdogio sexud, owpa un lugar preponderante en el relata de 
un hombre que escapa de lo cárcel, se o su pu& o recoger o su mujer, ohom 
omonte ¿el hijo delmagnate locol, y se enfrento o un odio genedizodo e irmiodmente 
h i d d a  que a propone dark coza. Sólo el sherit hombre ,-- - - 
integro, se opondrá al linchamiento, pese o que debe su pues- ; 
to o Im misma persorips que persiguen ol fvgitiw. 1 
Video. LID, RCA 
Tomas: XenafobioI PdllP de musrir, 

i 

i 

EL ULTIMO TANGO EN PARIS. U h  tongo a Ptwigi(h/io-Froncio, 1972) 
Director: Bernardo Bertolucci Adores: M d m  Brondo, Morío Shneidsr, Iwn-Piene Liad 
Durocion: 125 min. Cdor 
M, un norteomerKono mtdwu y viudo que se Iwillo aún btjo lo depresi&~ p r o v d  

por el wici¿io ¿e su esposo, y uno joven establecen 
una relaciones bruscm e infwnmk film escandolo 
en su fiempo, no tonto por e/ eratiwno que conliens 1 r * l p p , , r s u d e s o ~ n n l  
Video: UD, Warner 
Temas: Sexwlidod, Comunirocih 

EL ESPlRlTU DE LA COLMENA. fl srPinhr de b 
Director: Richord lester. Adores: Zm Mwfel, M PhJ, dmena (Espono, 19731 
l o d  Gihd, 8uster Keoton Director: Victar Gire. Adorer: Ano Tcmnf, k m d  
Duración: 98 min. Color íernún-Ghz, Tereso h p e m  
Comedio de enredo localizada en uno Roma totalmente paró- Duración: 95 min. Color 
dico, protogonizodo por Reudolus, un gordo y astuto esclavo. Un pueblecito ¿e lo mesefa mfehno, o c o m i ~  
Se basb en un comido éxito de Brodwoy. da lo posguerra, /m impresiones experimenfad~ por 
Video: uno nirío muy amMe respedo o todo lo que b 
Temas: Hisforiom rodeo. fafagogmfio de conkfer impresiDnrSlo. 

Vidw Algo 
EL GUATEQUE. The porfy (U54 1968) Trnas: Inlbn0o, HisforiD de Esporía (íiqdmm), 
Director Bloke Edwords Actores: Peter S& lbudi~ Lon- Mundo rural 
gel, Marge lhompion 
Durodón: 98 min. Coh  EL ESPEJO. Zerkolo (URRS, 1974) 
Film aposionanfe y dspomfodo m p o n o b  i d t o s  y Director: Andrei Torkovski. Actores: Mor@ Td- 
Yhrociones ridiculm. Uno fiesta pom todos lor gustas y en lo hovo, Philip Yamhovrky, lgnat Dom111sev 
que oiurre de todo, desde una inundación Iiosto d bva& Duración. 120 min. Cdor/í?Ionco y negm 
colecrivo ¿e un elehnfe. Un hmbre, nmrcodo desde lo inhncia -su pdm 
Video Warner obondoná o lo fomilm en 1935 y lo guerra lo orr& 
Trnas: sc~kwhd de consunio en plena oddescmb, b elegido como esposo o la mujer que más le recuenh o su vdr- 

rmo d r e .  Pem suecios y &d pesan demmiodo en lo convive~~io. 
2001: UNA ODISEA EN EL ESPACIO. 2001: A m e  O d m v  IGmn Brefaño. 19681 Video. . - 
Director: Slonley Kubrick. Adores: Keir Duk ,  Gwy &wh, k m  Sylveder 
Duroción: 139 min. Color 
Uno nave espacio1 viaja o lo luna p m  revisar unas excoy~iones y esfdm un Niterio- 
so monoliro que emite uno iuerie s e d  mdiofónim. Dieciocho meses m~ M e ,  en lo 
nove Discovery, los asfronoutm Pode y Bowmon, oirm tres m hdernoción y el ordena- 
dor central HA1 9.000 se dirigen o Iúpiler. la pelKulo mezcla temáticos rigurosamente 
cieniííicos con aspecios filosókos sobre el Universo y el origen del hombre. 2001 supem 
e/ género ¿e ciencia-hcíEón y se convierte en vno forn'iwnfe obm de orie. 
Video: MGM, VA 
Temas: Informática, A ü r m i o ,  Evducidn, ühnm lía novdo, de rguol lihrlo, de &i- 
h w l  ~ r k e e s ~ d ~ ¿ e l o p e l K u k r )  

GRUPO SALVAJE. lhe h e b u ~ h  (Uí4, 1969) 
Director: Sam P d i m p h  Adores: Liom Hdden, Ermsf U@, RRobsrl Ryon, M m  

Temas: Molninonio 

CHINATOWN. Chinafm USA, 1974) 
Diredor: Romon Pdanski. &res: Ipík khhon, hp Dumwy, Idin Hudan 
Durocion: 126 min. Color 
En 1937, los Ángeles sufre un s o b o ~  en los ¿@ifas ¿e ~ g u o  potable. El i n g e n h  
liem lo sospecho & que se fmfa de una venganza ¿e unos contrafisfos oporiodas de un 
nuew proyecto hi¿ráuko. A miz ¿e estos sucesos, un detetihe privado se ve envudto en 
un turbio cmo ¿e corrupaOn, en d d dd del/ estó una misbrkw mujer. 
Video: C/C 
Tallas: lnrsdo 

ALICIA EN LAS CIUDADES. A l ~ e  in ¿en Shdten (Akmonio, 1974) 
Director: WNi Widm Actores: Rüdiger Vogder, Vello Rortlonder, &beh Knunr 
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Duratión: 108 min. B~IKO y negro 
Un periodkto debe hacer un reporioje en FE. UU.; en el avión de v d o  o h n i o ,  (cono- 
ce o uno mujer que le encomiendo o su hija, o lo que recogerán o lo Ilegodo. Al regresar, 
d i e  espero o lo niña y el penodisto se ve oM& o ruidah hasi0 que oparezco SU 
modre de nuevo. 
Video: 
Tenms: Mm, ComumOrOn 

EL JUEZ Y EL ASESINO. le juge el I'osmssin (Froncm, 19711 
Director: Bertrond lovernier. Adores: Philippe Noriei, lwbdle HvppMf, Midel Mllti$[;dobni 
Duración: 105 min. Color 
Un sorgenfo de pa/iKio es defenido c m  ~ I K @ /  lospedioso de uno serie & use si^ 
Video: 
Temas: V t  

PROVIDENCE. Providenre (Gran Bretaña-Francio, 19761 
Diredor: Ahin Resnois. Mores: Jahn Gielgud, Dirk Bogorde, 
Duroción: 100 min. Cdor 
Un vieja escritor recreo su vida entre los recuerdos del 
posodo y lo imoginoción delirante, produrto del olohd, 
w compañero poro oplocor el insomnio y el miedo ante 
b muerie que rondo sus setenta y ocho o k .  Su cumple 
años se celebra e l  día siguiente. 
Video: 

LA GUERRA M LAS GAüiXIAS. Stor vors fW 
1976) 
Director: Georp lucos. Adores: Mark H d ,  W 
For4 Corrie fisher, Alec Guinnesr 
Duroción: 121 min. Cdor 
lo princesa leM es copturoda por /os me/évdm Fuerzas 
Imperioles. E intrépido iuke Ikywolker, oyudodo por 
Hon Solo, capitán de lo nove espociol "El Holcán Mileno- 
rio", serán b encargados de lu(hor rontro el enemigo y 
rescotorlo. lodo un clásico del género ciencia-liccián. 
Astutomente i~pirodo en fuentes culturoler ton repl- 
dos como "El señor de los onillas" a /o leyendo del rey 
Arturo y los caballeros de lo Mewi Redondo, parece bien 
h r o  que su encanto procede de su cosi mágico equrl~hio 
entre géneros. 
Video: foxvidm (trilogípj 
Temas: ledlago, R h  

Histormdeh,suríoysumodre,ydeunl~~queiigonnydssirpom,todoelloenfrs 
S revuehos esfudiontiles de b Universidad. 
Video: LID 
Tcn#s: Mdescerw# 

ARREBATO. Arrebato (Españo, 19801 
Director: Ivan Zuluefo. Actores: EusebM Ponre&, Whe, C& Rd 
Duroción: 102 min. Cdor 
l o s  relociones entre lo p e m  y el medio cinemotogr1ko se explomn aquí hmio un 
punto de delirio que es compIetomenfe imposible referirse o esh pe/iculo omitiendo 01 
cine fontástiro cm género o1 que en rigor pertenece. Un drector de pelkulas de terror 
se enfrento o sus fontmmm íntimos, como los visitas del posado o los drogas. Tres perso- 
najes en sendm tiempos narmtim potopnizon este fim a/vcinante y casi dotado de 
vido propio. 
vídm 

h b w s t y n  
LAS HERMANAS ALEMANAS. Die Bleierne Zeif f ~ ~ e ~ n i o ,  1981) 

Diredor: Morgorethe von Trono. Adores: Julb íumpe, . . 
8orboro ~ukok~, Rudig~ V&r 
Duroción: 97 min. Color 
lo relación entre dos hermanas olemanos, nacidos duran- 
te lo 11 Guerra Mundial, y objeto de uno educación muy 
estricto. A/ //egar o su juventud tomordn distintos rumbm. 
video: 

BLADE RUNNER. Blode Runner (USA, 19821 
Diredor: Ridley hn. Adores: HonKon Fdl  Ruger 
Houer, Sean Young 
Duración: 114 min. Cdor 
Año 2000, gran parle de /M hobiiontes de h tierra han 
huido o/ espacio, permaneciendo en ello ton d o  los ¡no- 
doptodos o los sedes de b grandes compoñios, roma h 
Tire1 Corporotion, hbriconte de humonoides freplicontesl 
diseñodos paro proporrionor diversos servicios o lo sacie- 
dad humana. Un detective privado debe encargarse de 
eliminor o cuotro replicanies huidas de los colonios exte- 
riores e infitrodos entre lo población de Los Angder 
Yideo: llD, Worner 
Temas: Ingeniería genético, Muerk, erte,emiuro: ( 8 d  
en lo obro Sueñon ks ondroides con oveim mecánicas de 

TRES MUJERES. lhrm women (USA, 19771 QUERELLE. Querde ldemonio, 1982) 
Director: Robert Alfmon. Adores: W b y  ~uvoll, Smy Sporek, lwwe Rule. Director: Roiner Werner Fmsbinder. Adores: B m d k I  Jtwnne Moreau, F m ~ o  lYlro 
Duroción: 123 min. Color Duración: 103 min. Cdor 
ñnky, uno tefino llegodo o ColffomM, se cdoco en un bolneorio, sintiéndose foKinodo Ambientodo en Puerto Cruel, donde d borroquh eschico do b pederfa medido del 
por su compoíiero Millie e intentando imitorlo en todo. Pronto Phky se do cuento de que universo psicológico de sus personoies. Un barco atraco en este puerto y sus hombres se 
su amigo no es ton morovilloso como ello pienso y, onie lo decepcián, intenta suicidarse. enredon en uno momio de turbulentos relaciones: hom~exualidod, tráfico de opio, a 
Video: simia y búsqueda de muieres. Entre /a marinera se encuentro el joven y hennaa Oue- 

Diredor: Woody Allen. Adores: ~'oody Alen, Bm Dione, Tmy R a h  
Duración: 89 min. Cdor 
k lo historio de un sditorio que un día c m e  o lo que swó su compañero dumnte un 
tiempo. L s  relociones entre lo parejo, osi como b dificulioá de subwsfir sin un odisfo en 
la ciudad, son Son tema centrales de esto pelhlo. 
video: 
Temps: - u*, lo ciudod 

SONAMBULOS. Sonámbulos ~Espaia, 1978) 
Diredor: Manuel Gutiérrez Aragán. Aciores: Ana hh, IYam#n 8&y, krb Rasa bC 
gda, 1010 GOM 

Durocih: 99 h. Ca&r 

LA NOCHE DE SAN LORENZO. lo notte di Son Lrenzo (Italia, 19821 
Director: Podo y Vin~io Jovioni. Adores: Omero Anfonivfh; Morgarito &m, Clafdio 
Bi~gdi  
Duración: 104 min. Cdor 
Unas hechos orontecid~ en b Segunda Guerm Mundial nos serón conlodos en tono de 
íábulo por lo mirado cándida de uno niño que luego se hará muier y madre. Pelícuh plo- 
godo de ktosio y ensueño, dando coexiste lo épica, lo lirico y la surreal con uno g m  
hexuro nonotiw. 
video: 
Temar Hidorio ronfsnpor6ncq Fmmn# 
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. 
Video: UD louren 
Temas: -- Homosexuolidod 

PAUUNE EN LA PLAYA. Pouline a lo $oge (Francia, 1982) 
Dirertor: Eric Rdmer. Adores: Amando longkt, An'elle dombmle, PmdGrsggr 
Duración: 122 min. 
Morion invito o su primo Pouline, una pven de 16 años, o p o r  unos dior en su cm ds 
k playa. Morion y sin amigos tuenton los orontecimientos ocurridos desde lo última vez 
que se vieron, sobre todo sus experiencias omorosos. En lo conversación Pouline es tmto- 
&I romo una ch, pero en el desorrallo de lo hisfori4 no r w a  en lo ridirulez de los odd 
h. 
Vieo: UD 
T m s :  AddeJcsnnO, fexuahhd 

EN LA CIUDAD BLANCA. Dom /o vdle Monrhe 6uizo-PwtogoI, 1982) 
Director: Akrin Tonner. Adores: Bruna hnz, Tema Madrulp, Juk  Yodh 
Durocion: 100 min. Cdor 
Un hombre desembarco en üsboci, quedondo atrapado por lo foscim0n que tonto & & 
dod como sus hobitonfes le producen. Conoce o uno mujer, y se une o e/&, en tonto que, 
d otro loda del Rhin, otm le esti esperando. 
Vdeo: 
Temas: V i ,  lis600 

ELIGEME. Chwse me (USA, 19841 
Director: Alon Ruddph. Adores: Genevisvs Bujdd, K& h a h ,  h & y  Am Wirmm 
Durmión: 102 min. Colw 
lntimMM de romcier tmgicómico. 'lo lineo del amor" es un programa rodiofh~o, en tú 
que lo doctoro N m y  Anno intento resoher los problemas sentimentales que le plontm 
ws oyentes. Curmwmente, su público na as sdomente femenina. 
Video: LID 
T m s :  M& & mmunKwidn 

MEMORIAS DE AFRICA. Out of Ahco ( U M  1985) 
Director: Sidney Pollock. Actores: Me$ Streep, Klous Morh Bmndwer, MMicliod 6q$ 
Durocion: 150 min. Color 
Uno modum oristócmto dama acepto un nmtnmonio de can- que h &e 
hasta Kenio. Una vez olli descubre que no le gusto su morida, ni orepfo los condiciones de 
vida que imponen los paientodos colonizadores MOIKM Se esfoblere un triángulo en 
tomo o los rdoíionac entre k mujer, su morido y un cazador omeniona. 
Video: UD, C/C 
Tamos: Áh. ütsmlvro: I 8 d  en lm m e m h  ds bok íhhuenl 

LA LEY DEL DESEO. lo ley de/ deseo (ESpGlio, 19871 
Dirertor: Pedro Almodonir. Adores: E& P d ,  [pmM Aoum, AnnDnio Bondwar, 
Miguel Molino 
Durocion: 98 min. Cdor 
fina ho tenido que roportor el i m f o  y & p~derior sepúroci6n de m padres. Es por b 
qve ello siente ovenmn h t m  los hombres. hroleínmente se presento lo h i o  de un 
trióngulo ommso homosexd. 

TERCIOPELO AZUL B/ue vdvet (USA, 19861 
Diredor: David lynch. Adores: Kyfe MocLar/mn, khk Red, lbnnis H m  
Duración: 116 min. Cdor 
Un chKo vo o visitor o su padm o/ Iiwprtol y enruenim una oreio. Inoudito y oposiom- 
te, peliculo que transforma uno, en oporiencio, anodino epopeya odolexente en uno md- 
wno y otermdoro Mulo sobre los demonios internos, el desenmostommiento de los opa- 
rienrios, e/ outent~o sentido de lo perversidad o /a otrorrmn del o&. h'-do por 
u m  demenrio fetichirto que íomien~ por su pmpío titulo. 
Video: 
T e n # t : ~ A K d o g W i , r i &  

EL V W E  A NINGUNA PARTE. F/ viaje o ninguna porte (EspPio, 1986) 
Diredor: Fernando Fernán Cómez. A d m  losé h[ristin, Femndo Fem6n-&tumz, 
Morio luna Ponte, Agush'n Gonrmsl 
Durotión: 132 min. Color 
Es lo da en el seno de uno pequeño m p ñ m  de cmKos, ligado por un p o r e n w  m- 
irno y por uno irrecmMe ahón al oficio de hacer reir y revivir otras histwnir. Swpn 
mres, fmcmos, derepti'ones, pequeñm olegrím y gmndes trntem. 
Videa 
Tmas: r m  nnbulonre, Histwm da Fspiil (posrawnaj 

ASUNTO DE MUJERES. Une offoire de de (hMio, 19881 
Director: Chude (hobrol. Actores: lsobelle Huppert, Froncois cluzei, Morie Trinfigmf 
Durocion: 105 min. Dumnte lo orupoóón olemono en Fmnia, Morie Gimud vive junto a 
sus das pequeños hjm en ÍondiÍionac miserables. 
W h  
Ternos: AbortaI HiStOlWT co- ~fmricip) 

ESQUILACHE. Gquilarhe (@río, 19891 
Director: l o s e h  Molino Reig . Adores: F e r d  M n  Mmez, 11x4 Luis ldper Y&- 
quez, Angelo Molino 
Duracion: 100 min. Cdor 
Recreación de/ rdebre mafín o t m  e/ mMislro s i t h  de C o h  111. 
Video: Algo 
&S: Historio de Eynwío 

UNO DE LOS NUESTROS. Goodfellos (USA, 19901 
Diredor: Morlin Sronese. Adores: Robert de Niro, Rey MI los Pesci 
Durotión: 148 min. Color 
lo pelkulo norm 30 años de b vik de Henry H;( un &o m& ida& ida- 
no, que es odoptodo por unos gangcteres de lo 
Vieo: UD, Worner 
Temas: Delinruenrio, Dmgm 

AMANTES. Amantes (Espurio, 1991) 
Diredor: Vicente Arando. Adores: M n i o  M, Jorge h, M& Vwdú 
Duradon: 100 min. Co/m 
Cuando Poco termino e/ &io d i o r ,  decide quedarre en Madrid y buscar trobojo pam 
poder casarse cuonto antes con su novio Tnni Pero enbe ellos oporen, luiso, una joven 
y bella nudo que se gano lo vnki de uno fomwr m& ~~adicionol. 
Víeo: LID Columbia 
Tamos: Relacionar, V i  d i a n a  ( p o d g m  &1 

BELTENEBROS. Be/tenebros (Espoio, 1991) 
Director: Phr  W. Acíorer: Terenre S-, / b y  W, 6 d h  hnm, lad luir 
Gómez 
Dur~iMi: 112 mh. ~& 
Uno noche de invierno de 1962 el copi16n Donnon owpancido de Rabsm, en e/ iren 
que les llevo o lisboa, r~uerdo que dios ath, en lngloteno, le hobio sido e n r o ~ o  uno 
miYón seoefo: d a r  o Modrid y ejecvtor o un traidor infihmdo. 
Video: UD, Algo 
Tamos: PdiiKo, Historio de tiparia fposlguemr] 
ütemlura: (Bawdo en lo noveh Belienebros de A n W  MuñozMobiio) 
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Los 100 años 

l a  Filmoteca de la Generalitat Valenciana ha hecho también su 
particular homenaje al centenario del cine, fiiándose en un tipo de 
producciones a las que pocas veces se les da la importancia que 
merecen: los cortometrajes. 
Esta selección de 1 00 cortos fundamentales de la historia del cine, 
elaborada par Sigfrid Monleón y Medardo Amor, se presenta por 
orden tronológico e incluye fotografías, ficha técnica, sinopsis y 
fragmentos de críticas cinematográficas. Los títulos seleccionados 
son: 

L'woseur orrose (L Lumitire, 1895) 
The Kiss (T.A. Edison, 1896) 
Le voyage dans la lune (6. Mélib, 1902) 
lbe great troin robbery (ES. Parter, 1903) 
Le pendu (M. linder, 1906) 
Electric hotel (S. de (homón, 1908) 
Un drame chez les fantoches (E. Cohl, 1908) 
ihe adventures of Dollie (D. Work Griffith, 1908) 
L1assosinat du duc de guise (A (almefles y C l e  Bargy, 1908) 
A busy doy ((. Chaplin, 1914) 
Gertie the dinosaur (W. Mchy, 191 4) 
Le silente (L Delluc, 1920) 
The Playhouse (B. Keaton y E. h e ,  1921) 
Manhatta / New York the magnificert (P. Strod y C Sheeler, 1921) 
Rythmus 21 (H. Richter, 1921) 
Diagonale symphonie (V. Eggeling, 1921-24) 
Opus 1-IV (W. Ruttmonn, 1921 -25) 
Kino-Prevda (D. Vertov, 1922-251 
Le retour o la raison (M. Ray, 1923) 
Entr'octe (R. (lair, 1924) 
Anémic cinéma (M. Duchomp, 1925-26) 
Out of the inkwell: Ko-Ko the top (M. y D. fleixher, 1926) 
lbe He nd Death of 9413 a Hollywood extra (R. florey, 1927) 
Felix hits the deck (P. Sullivon, 1927) 
Regen (J. Ivens, 1929) 
Un chien andalou (L Buñuel, 1929) 
Big Business (J. W. Horne, 1929) 
A propos de Nice (J. Vigo, 1929) 
Romance sentimentale [G. Alexondrov y S.M. Gsemtein, 1930) 
Study N' 7 (0. Fischinger, 1931) 
Ruka (J. Trnko, 1931) 
Flm (S. Betken y A. Sthneider, 1931 ) 
Silly Symphonies:flowers and trees (B. Gillet-Woh D i ,  1933) 
Industrial britain (J. Grierson y R. Floherty, 1933) 
Une nuit sur le mont chauve (A. Alexeieff, 1933) 
Affaires publiques (R. Bresson, 1934) 
Colour box (L. Lye, 1935) 
Night mal (H. WoH y B.Wrigh1, 1936) 
lha rivr (P. Lorentz, 1937) 

Rose hobart (J. Cornell, 1939) 
üsten britain (H. Jennings y S. Mdlister, 1942) 
The battle of midway (J. Ford, 1942) 
Meshes on the afternoon (M. Deren y A Hammwl, 1943) 
Gente del po (M. ANtonioni, 1943-47) 
Le vampire (J. Poinlevé, 1945) 
King size canary (T. Avery, 1947) 
L'ecole des facteurs (J. Tati, 1947) 
Le sang des betes (G. Franiu, 1948) 
De naede faergen ((.Th. Dreyer, 1948) 
Un chant d'amour (J. Genet, 1950) 
Day of the fight (S. Kubritk, 1951) 
Neighbours /les voisins (N. Mtlaren, 1952) 
Nuit et brouillard (A. Resnois, 1955) 
Momma don7 albw (K. Reisz y T. Rihrdson, 1955) 
Les maitres fous (J. Rouch, 1955) 
Toute la memoire du monde (A Resnair, 1955) 
Les mistons (F. Truffaut, 1957) 
Dwag ludziez z szda (R. Pdonski, 1958) 
Glas (B. Hoonslro, 1958) 
Tire die (F. Birri, 1958-60) 
Brutalitat in stein/die ewigkeit von gestm (A Kluge y P. Sdiamoni, 1960) 
Fuego en Castilla (J. Vol del Omor, 1960) 
Surogot (D. Morker, 1962) 
La jetee (c. Morker, 1962) 
korpio Rising (K. ANger, 1963) 
Borom sarret (O. Sembene, 1963) 
Mario banana (A. Worhd, 1964) 
Now (S. Alvorez, 1965) 
Notes on the circus (J. Mekm, 1966) 
Unsere ddkareiw (P. Kubelka, 1966) 
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Lo caza de brujas (A. Drove, 1967) 
I ekponbi (T. Angelopoulor, 1968) 
Pdizeifilm (W. Wenders, 1968) 
Wavelenght (M. Snow, 1968) 
Tbe olphobet (D. Lynch, 1968) 
lntervals (P. Greenawoy, 1969) 
Leonarduv denik [J. Svonkmoier, 1972) 
Einleitung zu Arnold schoenbergs begbhusik ni rim sdihpieh (J.M. 
Strud y D. Huillet, 1972) 
Title (J. Baldessari, 1973) 
Nowa Kziazka (Z. Rybaynski, 1975) 
La soufriere (W. Henoq, 1976) 
Leo es pardo (l. Zulueto, 1976) 
David (P. Driessen, 1977) 
Power of ten (Ofice of Charles ond R. Eamer, 1977) 
La edad del silencio ( G. Blonto, 1977) 
Cesaree (M. Duros, 1978) 

Horpya (R. Servon, 1978) 
Riller (S. Potter, 1979) 
La remila ( C. Sontos, 1979) 
Les photos D'Alix (J. Eustothe, 1980) 
Shangulations blues (L. Corox, 1980) 
Hamsorayn (A. Kiorostomi, 1982) 
Vincent (T. Burton, 1982) 
Lettre a Freddy Buache (J.L Godard, 1982) 
Zanikly svet rukavi (J. Bario, 1983) 
Ein bild (H. For~ki, 1983) 
A girl's own story (J. Chompion, 1984) 
Dentls (P. Gidol, 1985) 
Coffe and cigorrettes (J. J a d ,  1986) 
Ambition (H. Hortley, 1991) 
-- 

LOS CIEN AÑOS MÁs CORTOS DE NUESTRA VIDA 
Sgfnd Monleon y Medordo Amor.- Valencia: Filmateta de k Gsc#mlitot, IWS. 

El  mejor cine español 
Diez organizaciones pertenecientes a la Comisión Española del 
Centenario del Cine (1) mediante votación de sus miembros, han 
realizado una selección de las películas más significativas del cine 
español. Las votaciones han recogido unos quinientos títulos, 
siendo finalmente 42 los seleccionados para ser exhibidos duran- 
te el año del Centenario. La Asociación Cien Aiios de Cine ha reo- 
lizado las labores de obtención de derechos, restauración y obten- 
ción de copias para la proyección de las películas, que serán exhi- 
bidas en cines comerciales y centros culturales de toda España. La 
empresa que colabora ton la Asociación para la distribución de los 
mismas es Diorama (2). 

La ddea maldita (F. Rey, 1930) 
Lo verbena de la Palomo (B. Peroio, 1935) 
Nobleza baturra (F. Rey, 1935) 
Huela de luz (R. Gil, 1943) 
Lo torre de los siete iorobados (E. Nevilk, 1944) 
Locura de amor (J. de Ordutio, 1948) 
Cielo negro (M. Mur Oti, 1951) 
Surcos (J.A. Nieves Conde, 1951) 
Bienvenido Mr. MarshaU (L. krlpnfio, 1952) 
Segundo López (A. Morircal, 1952) 
Sierra maldita (A. del Amo, 1954) 
Mardino pan y vino (L. Voido, 1955) 
Muerte de un cicfista (J.k Bordem, 1955) 
Historias de la radio (J.L. Siienz de Heredio, 1955) 
Cale Mayor (J.A. Bordem, 1956) 
Amanecer en puerta oscura (J.M. kqd, 1957) 
El  pisito (M. Ferreri / l. Ferry, 1958) 
Piócido (L Berlonga, 1961 ) 
Vndiano (L G. Berlonga, 1961 ) 
El verdugo (L Berlango, 1963) 
Del rosa a1 o m a r ~  (M. Summen, 1963) 
Los Torantos (F. Roviro Beleta, 1963) 
La tia Tula (M. Picozo, 1964) 
El extroiio vWp (F. Fernán G k ,  1964) 
La caza (C. Soura, 1965) 
Tristana (L. Buñuel, 1970) 
Mi querida señorita (J. de Arimón, 1971) 
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El  espíritu de lo cahnena (V. Erice, 1973) 
Furtivos (J.L Borou, 1973) 
El desencanto (J. Chávorri, 1976) 
Blbao (J. Bigos Luna, 1978) 
La colmena (M. Camus, 1982) 
Volver a empezar (J.1 Garci, 1982) 
El  sur (V. Erice, 1983) 
Los santos inocentes (M. Comus, 1984) 
¿Qué he hecho yo para merecer esto? (P. Almodovar, 1984) 
El  viaje a ninguna parte (F. Fernán Gómez, 1986) 
El  bosque animado (J.L. Cuerda, 1987) 
Mubres o1 borde de un ataque de nenlor (P. Almodwor, 19881 
Remando al viento (6. Suárez, 1988) 
Amantes (V. Arnondo, 1991 ) 
Bele épaque (F. Trueba, 1992) 

El verdugo. Cuadro de Josk Ramón Sanchez 





Snsfrumenfos de selección 
La constitución de una sección de filmoteca requiere la consulta de fuentes bibliográficas y filmo- 
gráficas que nos permitan realizar la selección de acuerdo con unos criterios previos que nos haya- 
mos marcado (pedagógicos, por ejemplo, en el caso de una biblioteca escolar) y no en función de 
lo primero que nos encontremos en una tienda de venta de videos. 
Para conocer los argumentos o temas más relevantes reflejados en las películas, su importancia 
histórica o su calidad técnita, nos pueden ser de utilidad las siguientes publicaciones: 

* La filmoteca ided: seleccYn y comentado de 
b o b w  más representativas de la  historia 
del cine 
Miguel Porter i Mwc (coord.).- Barcekno: Pbnelu, 
1994.- 538 p. 
Selección de 500 peliculos de la historio del cine. Se 
presentan por orden cronológico, con ficha técnica y 
comentario de unos 20 líneas. lnduye un índice de 
peliculos por géneros. 

* Las cien m w e s  periulas 
John Kobal.- 5' ed.- Modrid: Aliarno, 1995.- 328 p.- 
(El libro de bolsillo; 150) 
Primero edición de 1988. Selección comentada de peh- 
alas por porte de 100 criticas de diferentes paises. 

* W e o t e a  básko de c k  
Augusto M. Torres.- T ed.- Madrid: ATmm, 1995.- 
616 p.- (El libro de bolrillo; 164) 

Las cien me/ons pelicuks del siglo 
Norman Borry.- 2' ed.- Borcelona: Ceac, 1995.- 296 
p.- (Cúpula. Cine) 
Selección del autor, crítico de cine de lo televisión ingb- 
so. Incluye comentario, ficha técnica y fotografías. 

* Las obras maestras del dne 
Fernando Alonso Borohono: Borcelona: Royol B k ,  
1994.- 262 p.- (1 00 años de cine) 
Royol Bwks ha iniciado una linea de publicaciones de 
100 libros sobre cine con motivo del Centenario (dis- 
tribuida en Madrid por Visor). Entre ellas se encuentra 
esto selección de Fernando Alonso de peliculos repre- 
sentativas y míticas, que cuenta con numerosas ilus- 
traciones e interesantes apartados complementarios. 

* El libro de oro del cine nrndid l a s  p$kuks 
Barcelona: Ediciones B, 1994. 

* Dicciondo de pehculas 
Monolo Morinero Viña.- Madrid: JC, 1995 
Una de los más recientes titulos de la editorial madri- 
leña JC especializada en cine. La selección de Manolo 
Morinero es batante original (quería titularlo Dkb 
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norio informal de peliruh), ya que no recoge ni un 
gran número de títulos (pueden rondar los tuotrocien- 
tos) ni uno selecdón de los más importantes, como 
suele ser hobituol. Su selección mas bien reivind~o 
titulos olvidados o utiliza otras, muy conocidos, como 
pretexto poro destacar determinada aspectos del 
director, actores, etcétera. 

* Todos los esirenos de 1994 
Madrid: JC 
Edición anual que se viene publicando desde 1988. 
También hon publicado uno especifico sobre peliculm 
emitidos en televisión en el año 1993. 

Cine para leer, 1994 
Equipo Reseño.- Modrid: Mensaiero, 1995.- SO4 p- 
(Cine Reseño) 
Contiene las reseñas uitims de los pdiculas estrenadas 
en España cado año (se viene publicando par 23' año 
consecutivo), junto o uno ficho técnica e ilustraciones. 
Incluye tombién otros apartados sobre festivales, 
publicaciones, premi os... ai como uno Antologia del 
año compuesta por la 10 o 12 peliculos más signifi- 
&a. 

* Guía de vídeo cine 
Carlos Aguilor.- Modrid: Cátedra, 1990.- 1.248 p.- 
(Signo e imagen) 
Recoge más de 15.000 peliculos comercializados en 
formoto video, con ficho tknica, breve resumen y 
en algunos caos indicación de la distribuidoro en 
Espoño. Es la obra rnás completo poro locolhor 
información de peliculas de todos los épocas. Im 
últimas ediciones incorporan varios índices. 

* El a n Y d s  dnematográfko 
Jesús González.- Modrid: Complutense, 1995. 
Incluimos tombién esto obro yo que analiza la 
eshuctura de 15 pelialas cl~csicor. 

* Dicclonado de fñms miticos 
Javier Como.- Barcelona: Plaza 8 Jank 1993 

* Mccbnado del dne 
Jean Lup Passek (dir.).- Madrid: Rmlp, 1991.- 912 
P. 
Excelente diccionario, traducción del DirlianmKb du 
Gnémo lorousse. Ofrece, tras sus rnás de 800 
páginas de entradas sobre directores, actores y tér- 
minos cinematográficos, una selección de 2.001 
pelicula de la historia del cine, con ficha tknim. 

* La fiknoteca en vídeo 
Carlos del Hoyo.- Madrid: Pentholón, 1990.- 324 p. 
Existen tombién completisimos directorios extranie- 
ra, de gran difusión, como: Variety M o v k  

DIRECTORES, HISTORIA DEL 
CINE... 

100 grandes directores de dne 
José Maria Caparrós.- Modrid: Alianza, 1994.- 376 
p.- (El libro de bolillo) 

Mccbnado de directores 
Madrid: JC, 1992.- 304 p. 
Obro práctica, con biografía y filmografía de los 
principales diredares. 



* fl cine lorteadam ri 120 
peticulas 
Augusto M. Torres.- Madrid: Alianza, 
1992. 

* üne de mujeres 
Annette Kuhn.- Modrid: Cátedra, 1991.- 224 p.- 
(Signo e imagen) 

* Dkciomirio del cine 
Georges 50doul.- Modrid: Istmo, 1977.- 2 v. 
Obro de referencia clásica sobre la historia del ana. 

* Historia del cine 
Roman Gubern.- Barcelona: Lumen, 1991.- 533 p. 

En el número monográfico que EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA dedicó a la "Videoteta" (n' 36, pp. 25- 
26), publicamos el artículo "libros sobre cine" / 
Frontisco Solono, en el que se reseñan las prinapa- 
les colecciones existentes en el mercado. 

ClNE ESPANOL 

* Catalogo del cine es& 2k Pel iaks  de 
Acdon (1 921 -1930). 
Polmiro González, Joaquín Canovos.- Madrid: ñhw 
teta Española, 1993.- 236 p. 
Obra proyectodo en volúmenes torrespondientes a 
décadas. Incluye uno completa ficha técnito y refe- 
rencias de artículos en revistas especializadas. 

* Trece añas de cine erpa9d, 1983-1995 
Madrid: Edite, 1995 

* Ditcionario del cine espaiid 
A Martinez Torres.- Modrid: Espasa, 1994. 

El  cine espoñd de b s  m o s  90 
Miguel Juan Payán.- Madrid: JC, 1993.- 157 p.- 
(Imágenes; 16) 

* Diccionario de directores de clie espaiol 
Azucena Merino.- Modrid: JC, 1994.- 224 p. 

* Los 100 mejores w & m  & 
la historia del cine 
Madrid: CoQlel, 1994.- 216 p. 

*DicOo#iodel&deam- 
turas 
Javier Coma.- Barcelona: Plaza 8 
Janés, 1994.- 255 p. 
Incluye filmogrofío de los 100 tihilos 
más importantes y accesibles en 
Espmiia. 

D k W  del cine negro 
Javier Como.- Bartelona: Planeta, 
1991 .- 264 p. 

* Los 100 mejores pelitulas de 
suspense de b historia del cine 
José Moria Romos Rodríguez.- 
Madrid: Codtel, 1994.- 224 p. 

* El cine itakcno en 100 pektubs 
Augusto M. Torres.. Modrid: Alionza, 1994.- 4 M  
p.- (El libro de bolsillo; 170) 

* Cien peiícuias de terror 
Fernando Alonso Barohona: Modrid: Roya1 Bh, 
1993.- 246 p.- (1 O0 años de cine) 

Los 100 años más cortos de nuestra vi& 
Valencia: Filmoteco de la Generalitot, 1995 
Selección de cortometraies. 

Con motivo del Centenario del cine varios ediioria- 
les están preparando importantes publicoaones con- 
memorativos: 

Historia general del cine (Cátedra). Se com- 
pondrá de 12 tomas. Hon aparecido ya las dos pri- 
meros, dedicados o la transición del mudo al sano- 
ro, y al cine en la era del audiovisual. 
* Dic¿¡nario del ¿he español (Alionzal 

Historia del ciae español (Cátedra) 

~ ~ s c i c u ~ o s  
Lo edición de enciclopedias de cine, temáticas o 
generales, ocompoiiodas de tintas de vídeo y de 
venta principalmente en quioscos, es un fenómeno 
bastante extendido. Suele presentar muthos proble- 
mas intentar localizar estos obras una vez posado 
la promoción, por lo que puede ser oconseioble 
"cazarlas al vuelo". Algunos de IM más recientes 
han sido: 

"Ciásicos del cine", Planeta Agmfini 
"Joyas del cine clásito", Altaya 

* "Antología del cine españoln, Mundogro- 
W e e k e n d  Video 

* "Los colosos del cine", Gnema Club 
* "Cine negro", RBA Editores 

"Humphrey Bogart", RBA Editores 
* "Nuevo cine español", Altoya 

REVISTAS DE ClNE 

Induimos algunos de las revistas de cine con mayoc 
difusión. Existen otros muchos, de ámbito regional, 
editadas por facultades univenitorios, boletines de 
mociociones, etcétera. 

* Acodanim 
* Arte y cineniatografb 

Casablanca 
* Cine y mas 
* Cineinforme 
* Cinema 2000 
* Cinemanía 
* Cinerama 

Gnestudio 
* Contracanipo 
* Dirigido 
* Fantask lllagark 
* R o l  
* Fotogramas 
* InterMm 
* Lo pantalla 
* Nosferata 
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*Nwstrodma 
* O b t i v o  

Pontalk 3 
* Pantalla 9 0  

Primer Pkio 
Reseña 

* R w i t t o  Iihnodo#l k ün 

CD-ROM 

* FRr lndex I n t e m o t k r d  
Modrid: Chadwyck-Healey 
Ebborodo por el British Film Imtihite hhry and 
lnformotion Servke, contiene información sobre más 
de 90.000 peliculm de todos las épocas y paises y bio- 
grafías de 30.000 personalidades del mundo del cine. 
Producto dirigido o espetialistm que tiene como prin- 
cipal virtud la inclusión en los registros de toda permi- 
la de los referencias de las articulas publicados en las 
principales revistas de une. 

Oisnianm'95 
Madrid: Mitrosofi 
Base de dotos interoctiva sobre cine. Contiene desde 
las peliíulas dósicm hasta las más octuoles (unos 
20.000 títulos), con biografías, fotografim, anécdotas 
y fragmentas de los diálogos reales, asi como anim- 
dones de varias películas y fragmentos mwicaler 

'uidnfornn 
Modrid: Micronet 
Está a punto de editorse esta Enatlopedia del Cine 
Español, que cuenta con más de 10.000 sinopsis de 

, peliculm, biografías de actores y directores, así como 
fotografios y reproduccianes de carteles y hilen. 

Recogemos uno mwdm de los publiiioms mós aada sobre u t h 3 n  bdbaico dd cine y los medios 
wdiovisuales. 

* Cdección 'Gdo pr&lko prn m br" 
Valencia: Nou Llibres 
Cuadernos didócticos paro hndor ia .  Constan de eiemplar para el alumno y para el profesor (tomenb 
tias), y ofrecen una completo información para el trabar didáctico con peliculos tomo Blode Runner, Ciu- 
dodona Km,  lo casa del juego, Cantondo bajo lo üuvw, ti espúiiu de h locdmsno, fl wnnpiro de Dussd- 
M. 
* El lengroje dnemotográfko: gromáíko, ginsros, estilos y notedoles 
Jaaquim Romoguero.- Modrid: De lo Torre, 1991 .- 156 p.- (Proyecto didáctico Quir6n) 
* El cine en lo escuek: elementos para una d i i a  
Jooquim Romoguero y otros.- Barcelona: Gustavo Gili, 1989.- (Medios de comunkación en la meiana) 
* Cinema. d g i a  i reantat: Ensenyanient Secundad OMigotori. Crdt  v a r k b k  
J. Forner, J. Pintó.- Borcelona: Departament d'Emenyoment, 1990 
* Uleratura, cine y rodedod 
Lo (oruño: Tambre, 1994 
* l a  co~~~unkaciQn a u d i o v i d  y sm h g d ó n  r el mkdmm 
A. (oraminos.- Bartelono: Groó, 1994. 

El cine de romanas y su aplko<i6R didáctica 
Fernando lillo Redonel.- Madrid: Clásitm, 1994.- 232 p. 
* El niño, la literatura y k d o r a  de k imagen 
Pedro C. Cerrillo y Jaime Gario Padrino (toords.).- Cuem SeMaO de P u M K ~  de lo Univenidad de 
Castillo-Lo Mancha, 1995.- 96 p.- (Estudios; 27) 
Revistas 
Algunos de los artículos o números monogmfitos pubtiidos m6s recientemenie en mvistas educativa ion. 

Perspertiva EscoIar. N* 199 (Noviembre 1995). "Cent anys de cinema'. 
Cwdemm de literotvra I n h d  y IuvedfClUl. N' 74 (Julio/Agosto, 1995). Mono(pbfKo A ' c i i  y fk. 
roturo infantil y juvenil". 
k d ó n  edmtivo, N' 75,1992. 'Cine e hiitlma" / J.A Remacha. 
Cuodsmos de Adpgia, NN' l9O,I99l. 'Lo enseñonzo del cine" / M. S$vo. 

Producforns / Bisfribuidorns 
ALGA EDITORES 
Marin 8ald0, 1 
30001 Murcia 
Tel. (968) 21 27 35 
Fax: (968) 22 O1 63 
Cuentan con la tolecdh "Antologio del cine españd: 
compuesta por 40 titulos seleccionados de la historia 
de nuestro cine (Plácido, Bienvenido Mr. Manhall, l a  
mitad del cielo, El sur... 1, que se tomplementan con 
dos volúmenes impresos con cuadernillos informati- 
vos de cado pelkula. También distribuyen la Y i d w  
antdogia de lo literatura Espanda" de RiVE (25 
videos t l h a ) .  

DIVISA EDICIONES 
Josefo Vol(órtel, 8. P 
28027 Modrid 
Tel. (91 ) 742 50 13 

h. (91) 320 84 38 
Han iniciado lo distribución de das interesantes &- 
tienes: 'Origenes del cine", cuya primero serie obor- 
ca el periodo 1885-1 930, ton peliculm fundomento- 
les como MetrópoIis, /.o huelgo, II circo, l a  leyendn 
de Gosta Berhng, etdtero, y "Cloricos espatioles". De 
ombas colecciones han aparecido 15 fiulos y se c m  
pondrán finalmente de unos 60 toda una. 

BMG VIDEO 
Avda. de la Modroiios, 27 
28043 Madrid 
Tel. (91) 300 80 40 
Fax: (91) 300 66 47 

BUENA VISTA HOME VIDEO 
Miguel Angel, 1 1 
2801 0 Madrid 

Tel. (91) 308 31 47 
Fan (91) 308 31 52 

CBS FOX VIDEO ESPANOU 
Vio Augusto, 13-1 5. Of. 607 
08036 Barcelona 
Tel. (93) 237 95 23 
Fox: (93) 41 5 24 67 

ac VIDEO, LR.C 
Albocete, 5 
28027 Madtid 
Tel. (91 1 326 01 20 
Fax: (91 ) 326 58 23 
Distribuyen en España en formato video bs pdl- 
culos de Poromwnt y Un ive~ l ,  un extemisimo 
fondo compuesto principalmente por novedades 
paro alquiler y vento. Cuenton to&n con olfiu- 
nas cintas de dbsKor 
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COLUMBIA TRISTAR HOME VlMO 
Albotete, 5. 4q 
28027 Modrid 
Td. 191) 447 63 03 
Distribuye tolettiones de tláricos del tine mmo 'Gron- 
des titulos" y "Nuestro mejor cine" (tine español). 
Cuentan también ton una tolectión de "Versiones Mi- 
ginoles", ton titulos principalmente redentes. 

FILMAX V~DEO 
P Son Gervosio, 16-20 
08022 Bortelono 
Tel. (93) 41 8 48 58 
Disponen del tatálogo más completo existente en 
España sobre pelitulos tláritos en formoto video, 
en toletciones tomo "El tine mudo", "Samuel 
Goldwyn", "Cine de siempre", "V.O. en inglés", 
"Pocks actores y directores", "50 años de Onors", 
'Centenario John Ford", "Animotión", 'Grandes 
Bxitos" y espetiolmente la tolectión "Clásitos", 
tompuesto por uno selección de 100 pelitulos de la 
historia del cine de los más prestigiosos diredores. 
También merece especial mención lo nuevo cdec- 
aon deditodo ol "Centenario de Buster Keoton", 
que estará tompuesto por 14 lorgometrajes y uno 
tdeítión de cortos agrupados en 6 videos. 

FILMAYER VIDEO 
Mártires de Alcolá, 4 
28005 Modrid 
Tel. (91 1 559 92 05 
Fax: (91 1 547 25 61 

FOX V~DEO 
Avda. de Burga, 5-A 
28036 Madrid 
Tel. (91 1 343 46 00 
Colección de "Grondes W y numerosa tituks 
oawles. 

IVEX F ILM 
P Sont Gewosi, 6 
08022 Bortelona 
Tel. (93) 41 8 48 58 
Fax: (93) 418 50 70 
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JARA IMAGEN DIDÁCTICA 
lturrolde y Suit, 1 baip 
31004 Pomplono 
Tel. (948) 23 26 07 
h x :  (948) 1 5 Ol 03 
Distribuidoro de videos didóditm, CD-ROM y 
otros moteriales que hote unos años disponio del 
mejor tatólogo de tlósicos del tine en video. 
Adualmente tonserva porte de los fondos, 
pudiendo suministrar, por ejemplo, tos¡ lo mitad 
de los ti tu lo^ reseñados en la sección de " P e h -  
Im paro un tentenario". 

UUREN VIDEO HOGAR 
Bolmes, 87, entlo. 
08008 Borcelono 
Tel. (93) 454 32 58 

UD V~DEO 
Avda. de Aragón, 336 
28022 Modrid 
Tel. (91) 329 50 00 
Lo empresa LID Logistito lnternotionol distribuye o 
librerios, mediante sistema de telepedido, un omplisi- 
ma fondo de libros, multimedio y videos; entre ellos, 
numerosas pdiculos t l á k m  y recientes. 

MASTERTRONIC 
Mallorto, 273 
08008 Bartelono 
Tel. (93) 487 20 40 
Fox: (93) 487 30 19 
Colettión de "Obras clásicos del cine mudo", que se 
compondrá de más de 16 títulos entre los que yo se 
entuentron El norimienfo de uno noción, fl ring, Iri 
venenoso, Primiivos cotolones, LM romienzos de Qki- 
fin, l o  matanza y Judith de Bethulio. Distribuido tom- 
b i h  en cotolán (acuerdo ton la Generoliiot de Cotol, 
ñ01 

METROVIDEO 
Torres Quevedo, 1 
28760 Tres Cantos (Modtid) 
Tel. (91) 803 21 42 
Fox. (91) 803 61 58 
Amplio fondo de vídeo educativo y bumental, diii- 
buyen también olgunos pelitulas. 

MGM/UA HOME VlMO 
Doce de Octubre, 28 
28009 Modrid 
Tel. (91) 574 90 08 

RCA ARlOlA POLYGRAM 
RCA/ COLUMBIA 
Albatete, 5 
28027 Modrid 
Td. (91) 377 71 00 

S.A.V. 
Con Bruixa, 35 
0801 4 Borcelono 
Tel. (93) 490 06 60 

Fax: (93) 490 30 72 
Disponen de uno de los totólogos mis  tompletos de 
video edutotivo y dotumental, ton las productiones 
mas retientes. En cuanto o pelitulos de tine, cuentan 
ton la toletciones "Classic Films" y "Cinen, esta 
ultima ton más de 30 titulos entre los que se entuentro 
algún clásico tomo Qué bello es vivir, El pequeño lord, 
Juan Nadie, Ho nacido uno estrello, etcétera. Tombibn 
distribuyen vorim series de dibuios animodos. 

TRI PICTURES 
Dore de Octubre, 28 
28009 Madrid 
Tel. (91 ) 574 90 O8 
hx: (91 ) 574 90 05 
Extenso totólogo de pelitulos en video, prin<ipalmm 
te novedodes poro el mercado de olquiler. 

VERGARA RAPlD 
Av. Hospital militar, 30-32 
08023 Bortelono 
Tel. (93) 415 03 77 
Cotálogo de vídeos de venta por m w .  

V IDEOGU~A~IB  EXPRESS 
Ferroz, 82 
28008 Modrid 
Tel. (91) 352 81 66 
Cotálogo de videos de venia por correa Mbs de 8.000 
títulos. 

WARNER HOME VIDEO 
Angel Muiioz, 14-16 
28043 Modrid 
Tel. (91) 413 OS 43 

VlS UAL EDICIONES 
Porovinitios, 16 
28039 Madrid 
Tel. (91) 450 07 50 
Hon empezado o tornertiolizor vorias peliculos e s p  
ñolm tlásitos (lo primero serie es lo dedkodo o Pedro 
MorO1. 



C O N V O C A T  O R I  

BIBLIOTECA 
ESCOLAR EN 
PORTUGAL 

La Associaqao Portuguesa de 
Bibliotecários, Arquivistas e 
Documentalistas (BAD), ha orga- 
nizado para los próximos 4 y 5 
de enero, en la Fundación 
Calouste Gulbenkiarn de Llsboa, 
el 1 Encontro Nacional sobre 
Documentqao e Informapo na 
Escola En el Encuenlro partici- 
parán cerca de 500 personas y 
contará con la presencia de 
altos responsables gubernarnen- 
tales y especialistas de distintos 
paises europeos. 

Ascociaqo Portuguesa de Bibliotecarios, 
Arquivistas e Documentalistas 
R. Morais Soares, 43C 1 W o  

1900 Lisboa 
Tel. (01) 815 44 791813.46.97 

Fax: (01) 815 4508 

IX JORNADAS 
BIBLIOTECARIAS DE 
ANDALUCIA 

Del 23 al 25 de mayo se cele- 
brarán en Granada, organizadas 
por la Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios, las iX Jornadas 
Bibliotecarias de Andalucía, 
sobre el tema El bibliotecario 
ante la revolución tecnológica. 
Las ponencias se centrarán en 
tres áreas: Bibliotecas públicas. 
Bibliotecas universitarias y 
especializadas y Formación pro- 
fesional y problemática laboral. 
Las mesas redondas anunciadas 
llevan los siguientes títulos: 
Hacia un sistema bibliotecario 
integrador, Perfil profesional y 
mundo laboral y Las bibliotecas 
especializadas: un mundo apar- 
te. 
Además. paralelamente, habrá 
una exposición de productos 
relativos a la profesión. 
La fecha límite de recepción de 
resúmenes de comunicaciones 
es el 20 de diciembre. Las cuo- 
tas de inscripción son: para 
socios de la A.A.B.. de FESABID 
y estudiantes de biblioteconomía 
de Granada, 9.000 ptas (hasta 
el 29 de febrero) y 1 1 .O00 (con 

posterioridad); para no socios, 
12.000 y 14.000 ptas., respecti- 
vamente. 

Biblioteca Pública Provincial 
Profesor Sainz Cantero, 6 

18002 Granada 
Tel. (958) 27.28.93-27.21.92 

CURSOS EN LA 
FUNDACION 
~ÁNCHEZ 
RUIPEREZ 

El área de formación de la Fun- 
dación Germán Sánchez Ruipé- 
rez ha organhdo los siguientes 
cursos: 
Cómo convertir la escritura en 
una cornpariera de  viaje, por 
Daniel Cassany (26-27 enero): 
El deseo de escribir, taller de 
escritura, por Víctor Moreno (23- 
24 febrero): Para no perderse en 
la selva.. de los libros: selección 
de  libros infantiles entre cero y 
doce arios, por miembros del 
Centro Internacional del libro 
infantil y juvenil (22-23 mamo); 
Lectwas cornplices para la ado- 
lescencia. por miembros del 
Centro Internacional (26-27 
abril); y Libros electrónicos: 
¿corno leer y qué leer?, por 
Ernest Abada1 (24-25 mayo). 

Fundación G. Sdnchez Ruipérez 
Petia Primera, 14-16 

37002 Salamanca 
Tel.: (923) 26 96 62 
Fax: (923) 21 63 17 

DISENO Y GESTIÓN 
DE UNA VIDEOTECA 
PÚBLICA 

La Videoteca de Madrid organiza 
los días 1 1 a 15 de Diciembre 
este Seminario que contará con 
los siguientes módulos: 
- Diseño y puesta en marcha de 
una videoteca 
- El marco legal de una vldeote- 
ca. 
- Gestión inJonnática de  una 
videoteca. 
- Equipamiento técnico y mante- 
nimiento de una videoteca. 
- Formacwn del fondo y gestión 

Videoteca de Madrid 
Conde Duque, 1 1 ,2Q 

2801 5 Madrid 
Tel. (91) 541 11 98 

SALONES DEL 
LIBRO 

BARCELONA Del 29 de 
noviembre al 19 de diciembre 
tendrá lugar el Saló del llibre 
injantii i juuenü' en las Cocheras 
de Sants. Entre las exposiciones 
destaca "De quan les besties 
parlaven". Además, entrega de 
premios. presentación de libros, 
visitas guiadas, narraciones ora- 
les, etcétera. 
MADRID. Del 4 de diciembre al 
6 de enero se celebra el XIX 
Salón del Libro Infantil y Juve- 
nil. Cursillos (Técnicas para la 
narración oral, por Montserrat 
del Amo y Animación a la lectu- 
ra, por Rafael Rueda), exposicio- 
nes, actividades para centros 
escolares (juegos-concurso, 
encuentros con autores...). 
homenajes (como el dedicado a 
Antoniorrobles). presentaciones 
de libros y teatro, conforman el 
programa. Todo ello en el Cen- 
tro Cultural Casa de Vacas del 
Parque del Retiro. 
VALLADOLID. Del 11 al 16 de 
diciembre, en la Casa Revilla 
(c/ Torrecilla. 5). va a desarro- 
llarse el 4" Salón del Libro 
Injbntil y Juvenil. Curso de Ani- 
mación a la lectura, exposicio- 
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Saló del llibre 
infantil i juvenil 

Barcelona, cotxms de Sants 
del 29 de novembre 

al 19 de desembre de 1995 

nes bibliográficas, encuentros 
con autores (J. WeríTe1i.M. Mar- 
tín. A. Femández Pombo. 1. 
Marueco. J. Sierra i Fabra), pre- 
sentación de libros, teatro 
infantil. etcétera. 

CENTENARIO DE 
GERARDO 
DIECO 
11 986-1 996) 

Con motivo de la celebración en 
1996 del Centenario del naci- 
miento del poeta Gerardo Diego. 
diversas instituciones y colecti- 
vos (Consejerías. Ayuntamientos, 
Universidades. Bibliotecas. Insti- 
tutos ... ) están poniendo en 
marcha una serie de proyectos 
conmemorativos: publicación de 
inéditos o reedición de obras. 
realización de congresos y jor- 
nadas, ciclos musicales, exposi- 
ciones. etcétera. La revista 
EDuCACI~N Y BIBLIOTECA. se 
ha ofrecido como soporte infor- 
mativo de las distintas iniciati- 
vas que. con motivo del Cente- 
nario, vayan surgiendo en las 
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bibliotecas públicas y escolares. 
por lo que os animamos a que 
nos remitáis información sobre 
estas actividades. Por otra 
parte, existe una Asociación que 
está llevando a cabo una labor 
coordinadora de todos los pro- 
yectos, en la que podéis solici- 
tar información: 

Patronato Municipal de Cultura 
Camino de las Huertas. s/n 
28223 Pozuelo de Alarcón 

Tel. (91) 715 39 38 196 

PARA 
DOCUMENTALISTAS 

La Escola de Documentació 
Casp de Barcelona organiza, los 
días 19 y 20 de diciembre, en 
16 horas lectivas, el curso La 
utilitat d'lntemet per a documen- 
talistes. El precio es de 40.000 
pts (30.000 para antiguos alum- 
nosl. 

Col.legi Casp. 
A la att. de Palrnira Rodriguez. 

Casp, 25. 08010 Barcelona. 
Tel.: (93) 318 37 04. 

EL LIBRO 
Y LA EDICIÓN 
ELECTR~NICA 

El 14 de diciembre. la Mediate- 
ca del Instituto Francés organi- 
za una mesa redonda con el 
título Ciencias humananas: el 
libro y la edición electrónica. 
Intervienen el Director General 
del Libro. Francisco Bobillo ('La 
edición electrónica en España"). 
el presidente del Consejo Supe- 
rior de Bibliotecas francés. 
Michel Melot ("La propiedad 
intelectual en Francia y el mul- 
timedia"). y el investigador del 
CNRS, Francoise Renzetti ("Evo- 
lución de la prensa científica en 
el contexto de la publicación 
electrónica"). A las 17 h. en la 

sala de conferencias del Institu- 
to. 

Marqu4s de la Ensenada, 12 
28004 Madrid. 

Tel.: 308 49 50 

ADEMAS: 

La Sociedad Espanola de 
Pedagogía convoca el XI Congre- 
so Nacional de Pedagogía sobre 
el tema Innovación pedagógica y 
politicas educativas. Se celebra- 
rá en San Sebastián del 2 al 5 
de julio. Sociedad Española de 
Pedagogía. Vitrubio 8. 2.. 28006 
Madrid. Tel. 56 1.48.39 

El Departamento de Educación 
y Acción Cultural del Museo del 
Prado ha presentado su programa 
de actividades para el presente 
curso. En él se inscribe su  oferta 
para centros escolares y centros 
de profesores, su oferta para pro- 
fesores. la oferta didáctica para 
alumnos y la propia oferta cultu- 
ral del museo. Museo del Prado. 
Departamento de Educación y 
Acción Cultural. Claudio Coello, 
73 3" 2800 1 Madrid. Tel.: 429 82 
43. Fax: 429 29 08. 
+ El Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC) organiza. del 11 
al 19 de diciembre. en su segunda 
edición. el curso lnternet pam 
educadores en Ciencias de  la 
Naturaleza. Colegio Oficial de Bió- 
logos. Pza. Chamberi. 9 4" 28010 
Madrid. Tel.: 447 63 75. Fax: 446 
88 38. 

El Colegio Libre de Eméritos 
organiza. del 11 al 19 de 
diciembre. un ciclo de conferen- 
cias en homenaje al profesor 
Grande Coviún. Ahí se repasará 
su obra cientifica y a Grande 
Covián como persona. EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA se suma 
al acto pues no olvidamos su 
amabilidad al concedemos una 
divertida entrevista sobre las 
bibliotecas y la divulgación cien- 
tífica en Espatia (no 48. pp. 7- 
9). A las 19'30 en el Salón de 
Actos de la Real Academia de 
Farmacia [Farmacia. 11 
Madrid). Información: 563 62 
44. 
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