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BUZÓN 

Querida Florentina 

Nunca me hubiera imaginado y nunca hubiera querido 
estar aquL delante de un papel en blanco para despedir a mi 
amiga Florentina ( 1). para la que no tengo mas que palabras 
de agradecimiento, no sólo como cliente, desde el primer 
número de la revista EDUCACiÓN y BIIlLlOTECA alla por el 
año 1989. sino como persona. No puedo olvidar nuestras 
largas conversaciones, siempre COIl amabilidad, o nuestros 
encuentros, fortuitos o concertados a lo largo de todos estos 
años en el Líber, en la Feria del Libro ... 

Cuando alguien se va, uno no se atreve a la critica, pero 
en tu caso lo pones muy fácil , porque de tu recuerdo sólo 
tengo vibraciones positivas. Con qué profesionalidad y 
rigurosidad exq uisi ta me has atendido mes a mes pumual
mente, siempre en aras de la difusión de li bros pioneros 
tanlo en el campo de la pedagogía como de la psicología y 
la docencia. hoy referencia inequivoca de profesores y 
alumnos. 

Tu buen hacer afortunadamente hani que la editorial 
Morala siga surcando los mares de la cul tura, para decirlo 
con los Icnninos marineros que a ti tanto le gustaban. Pero 
siempre nos quedará ese enonne hueco de tu persona, de tu 
senci llez y talento, que tanto ha marcado a tu familia y a los 
que hemos tenido la suene de haberte conocido. 

Hasta siempre, tu amiga Lourdes, en nombre de lodo el 
equ ipo de EDUCACIÓN y BIBLIOTECA. !el 

Nota 

LOllrde.~ Rodríguez 

OepUrWlllell(O de Pllblicidad de [I)UCACIÓ,-; v B I81.10TECA 

(1) Floremina Gómez Morata. directora de Ediciones Morata. falleció en 
Madrid el t2 de noviemb~ del pasado año a los 53 años de edad. 
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Otrosí: el sinsentido del 
canon 

Cuanto más se sabe sobre el canon por préstamo de libros más resalta su si nsentido. Lo que 
se presentaba como un apoyo a los autores, es rechazado por los supuestos beneficiarios. Lo 
que iba a ir para los autores (¡vaya, qué sorpresa!) va a parar también a los editores. Lo que 
surgió en países nórdicos como medida para alentar la escritura en sus propias lenguas, se 
convierte, palabras del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en "una remuneración que les 
pemitiese [a los autores] amortizar sus inversiones". No hay que vestir toga y birrete para 
darse cuenta que ese ámbito que señala la sentencia del tribunal europeo corresponde más al 
ámbito de los contratos de edición que suscriben editor y autor que al de los presupuestos 
públicos para la lectura pública que, a diferencia del aparentemente muy boyante sector 
editorial, históricamente siempre ha sido marginado. En fin, una directiva europea (¿estarán 
todas asi elaboradas, así aplicadas?) que ha provocado amonestaciones, llamadas al orden, 
sentenc ias condenatorias para la mayoría de los paises que la firmaron. Basta decir que los 
primeros que la legislaron, hace más de cincuenta años, Dinamarca, Finlandia y Suecia, 
recientemente han tenido una llamada al orden, porque sólo abonan a los autores locales. 

Pero el gobierno de España no puede recular. Sería nefasto, aun simbólicamente, que se 
cediera en un ámbito donde los ciudadanos, autores, bibliotecarios y administraciones 
municipales y autonómicas, tenazmente han manifestado su disconfonnidad. Todos 

lo sabemos claramente: el del préstamo bibliotecario es sólo uno de una larga 
ristra de cánones. Y el que termina pagando es el titular. En España, el 95% de 
las bibliotecas públicas son de titularidad municipal. ¿Será verdad que tendrán 
que pasar por caja? ¿Las muy renqueantes bibliotecas municipales van a ser 
las paganas? Eso: un sinsentido. 

¿O una rapiña? :el 

• 



UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Novedades 

El sueño de Pipa Para sumergirse en 
un mundo onirico 

Thomas Docherty 
El sueño de Pipa 
Madrid: Anaya, 2006 
A partir de 6 años 

• 

(, I. ¡:r- '"1'" Para ojos inquietos 

Campbell GeesJin 
Elenita 
lis. de Ana Juan 
Madrid: Kókinos, 

"'M" ... " ....... ". 2006 
.w.-""," - A partir de 7 años 

Todo en eSI3 obra cOnlribuye a hacer de éste un libro-álbum raro y imico: desde el 
formalo, que permile unas panonimicas con gran profundidad de campo casi cinemalO
gnificas, hasta su pequeño tamaño, que acompaña al caráclcr intimista de la historia, 
pasando por sus colores apagados, que desvelan cltmzo del ilustrador. Pipa, una suerte 
de Alicia en el pais de los sueños, protagoniza una avenlOra de corte clásico, bien con
tada, poética ... pero son las ilustraciones las que aportan el carácter único de la obra: oni
ricas y surrealistas, invitan al lector a volver sobre el cucnto y recrearlo una y otra vez. 
La referencia al personaje de Carrol no es gratuita. pues el refinado trazo de Docherty 
recuerda en algunas cosas al de Teniel, pero también al del E. H. Shepard del osito !Vin
nie o de Ell"iemo en los sauces. Este joven autor inglés bebe de la mejor tradición de la 
literatura infantil anglosajona y maneja de maravilla, como esc ri tor y como ilustrador, 
el secreto lenguaje dcllibro-álbum. Saha de página en página con macstria. en un como 
plicado montaje de imágenes que resulta impecable, logrando una simbiosis perfecta 
entre texto e ilustraciones. Por los distintos niveles de lectura que pemlite, El sueño de 
Pipa es un libro indicado para todas las edades a partir de seis año~. 

Cuento maravilloso lleno de elementos y símbolos que remontan 
a la edad de oro de la literatura infantil tradicional. La hija de un 
soplador de vidrio se disfraza de chico y emprende un viaje con )a 
intención de aprender un oficio para el que tiene aptitudes mágicas, 
encontrando en su periplo distintos y muy curiosos personajes. El 
recorrido por México lo dibuja Ana Juan en su mejor momento como 
ilustradora para niños. con personajes en los que la ternura y la per
\'ersión están en constante tensión y en el que los del311es llenos de 
humor harán las delicias del lector. Además, una palela exuberante 
de colores y cienos guiños al adulto recrean la tradición pictórica del 
país, Diego Rivera y otros muralistas. El lector se enamora de inme
diato de la protagonista y el retrato que de ella hace la pintora espa
ñola contribuye a convenida en un personaje inolvidable. Un cuento 
para leer en familia, disfrutando de las preciosas ilustraciones y de su 
hermoso mensaje de ánimo y esperanza, ya que no en balde ganó el 
premio Comstock 2005 al mejor libro ilustrado para leer en \'Oz all3 

EDUCACiÓN Y BIBUOTECA - '51. 2007 

Marta Ansón Balmaseda. Ubrera 

a niños de cntre ocho y doce anos. M. A. B. 

Para contemplar, sentir y disfrutar desde pequeños 

Byambasuren Davaa y Luigi Falori (dir.) 
La historia del camello que llora 
DVD - Documental 
Alemania - Mongolia, 2003 
Distribuido por Divisa 
A partir de 6 años 

La representación que usualmente tenemos de otras culturas y realidades oscila entre la visión 
romantica exótica (tipo reportaje de viaje) y el posicionamiento crítico-ideológico en el que prima el 

interés por la denuncia social sobre la voluntad de comprender al otro desprovistos de esquemas pre· 
vios. A ver, a escuchar, a interesarse por aquello que es distinto a nosotros también se aprende. Pero 
éste no es un aprendizaje fácil ni inmediato pues, en último Término, cuestiona la aceptación acrítica 
de nueSlra visión de mundo. 

La historia del camello qlle llora nos hace participes de la vida cotidiana de una comunidad n6ma
da del desieno de Gobi (MongoJia). La grnndcza dc este documental radica en que consigue plasmar 
las enormes semejanzas y diferencias que nos asemejan y distinguen con estos hombres y mujeres. 
Pero, sobre todo. es una hermosa muestra de que el entendimiento es posible más allá de las signifi
cativas desigualdades. El núcleo narrativo se centra en el rechazo de una madre camello a su cría. La 
fuerza del rito o la permanencia del símbolo son interpretaciones que nos vienen all'isionar la pelí
cula. Sin embargo, vale la pena detenerse a pensar en cómo el espectador que se permita adaptarse a 
este otro ritmo narrativo quedará cautivado por el film, independientemente de su edad. G.P.L. 
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UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

por Gustavo Puerta 

y volver al circo 

En este álbum Riki Blaoco nos va presentando, a través dellcxto y de sus hennosas ilustraciones, a los artis
tas de UII cireo ambulante. Únicamenle el romance entre Capirole, el hombre bala, y Regina, la trapecisla. sirve 
de minimo hilo argumental. 

Cada personaje se enfrenta COII sus propias peculiaridades, eon aquello que lo conviene en lo que es, y fren
te a lo cual se revela, se lransforma o se reconcilia. Esle cireo que se esboza anle nuestros ojos reconviene en 
metáfora de las situaciones vitales a las que nos enfrenlamos, la búsqueda del amor de los protagonislas, el deseo 
de libenad de don repentino, el hallazgo de aquello que nos apasiona, el desafio con uno mismo o con su som
bra, la transformación de nuevos ha!lazgos... 

Riki Blanco 
Cuentos pulga 
Barcelona: Thule, 2006 
A partir de 8 años 

El lector de libros álbumes. mas acostumbrado a cuenlos ron un dcsarro!lo al uso, se ve inlroducido asi en 
el mundo de los relatos breves, un ane (en su escritura y en su lectura) que encierra sus propias reglas. Perfilar 
un personaje, una problemática y una resolución en unas pocas lineas es siempre un desafio. Saber apreciarlo y 
comprender que lodo 10 sugerido y no dicoo fonna parte también de la historia, es algo que los primeros lecto
res pueden aprender a través de este lipo de libros. 

Para adentrarse 
en la poes(a 

Walt Whitman 
El astrónomo 
lis. de Loren Long 
Barcelona: RBA, 2006 
A partir de 9 años 

Un poema que narra las sensaciones de un niño frente al vasto mundo 
de la ciencia, sus estados de ánimo y la sencillez en la resolución de la 
lrama desde su panicular mirada. Un niilo, a lravés de la voz del poela 
Whitman. que nos pone en evidencia la nceesaria vuelta a la fascinación y 
el encanto que a diario nos regala la IUlwraleza, en este caso un cielo estre
llado. La reflexión que lTae la conlemplación. La búsqueda incesante del 
conocimiento. El silencio ante el asombro. 

Una acenada edición en la que colaboran varias piezas fundamentales: 
Whitman y su poesía pam todos los tiempos. que Ilcga al corazón y a la 
razón: LaTen Long nos muC,lra cómo la ilustración puede adquirir fonna 
de poema y ampliarlo indefinidamenle; Miguel Ángd Menda hace de la 
traducción un mérito especial, y el lector o lcelora disfrutará de una obra en 
la que hallará calidad literaria y calidad estética. 

La abundancia en los detalles que exigen múltiples lecturas, las ilustra
ciones a doble página que nos redimensionan el universo de Wbitman, la 
inlen'ención infantil de la mano de los hijos del ilustrador, por mencionar 
algunos elementos destacables, hacen de este libro una excepcional obra de 
ane que nos recuerde aquella frase del poeta: "No pennitas que la vida pase 
ante ti sin que la vivas'. 

Daniel Menéndez VlglI . Profesor-lnvntlgador en temas de Infancia. 

Eserltor ~ erlUco da LIJ 
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Roald Dahl 

POEMAS 
y 

CANCrOt-JES 

~i!~ 

Catalina Gom.áJez Vilar. EscritOlll '1 librera 

Para reir y cantar 

Roald Dahl 
Poemas y canciones 
Varios ilustradores 
Madrid: Alfaguara, 2006 
A partir de 9 años 

"Incapaz de ordenar sus pensamientos sobre papel". De este modo lo des· 
cribia por entonces su profesor de ingles. Se ITataba del joven Roald Dahl. 
Una inleresante frase que deberia hacer recapacitar a todo profesor, profesora 
del orbe, antes de dar "el verediclO pedagógico" acerea de un niño o niña. 

"Si piensas llegar a alguna pane en la vida, lirnes que leer muchos libros~ , 

repetia Dahl en sus entrevistas con niños, niñas y jóvenes. Quizás para cola· 
boTar con esta idea creó Poemas y cmlciones, un libro compuesto por muchos 
libros, desbordante de buena literatura. Una obra de ane dividida en siete par
tes, para ser degusladas poco a poco, con la indispensable introducción a cada 
una de Quenlin Blake, el más famoso ilustrador de la obra de Dahl. 

Las imágenes de Peter Bailey, Lauren Child, Wil1iam Joyce, Saloshi Kila
mura, l ony Ross hacen de esta obra un verdadero vademécum de ilustrado
res de primer orden. Anislas buscados por el mundo que aponaron su talento 
a la obra del escritor de las pequeñas grandes cosas. Casi todas las técnicas 
están presentes en la búsqueda de miradas exigentes quc no quedarán defrau
dadas. Un libro para contcmplar como es debido. 

"¿Me miráis? ¿Me admiráis? ¡Ya me muevol 
¡Estoy libre, estoy vivo, soy nuevo!" 
(Una canción del ciempiés de James)' el melOCOlón gigant, palabras que 

pueden sintetizar 10 que hoy nos diría Dah!). Y como expresa Blake en el pr6-
logo: "Bienvenidos una vez más al mundo de Roold DahI". O. M. v. 

EOUCACION Y 81BlX1TECA - 157. 2007 



LIBROS INFANTILES 'í JUVENILES 

Novedades 

Virginia Woolf 
L. viudo y el 10m 

... ,. 

Brisa cálida 

Virginia Woolf 
La viuda y el loro 
lis. de Concha F. 
Montesinos 
Madrid: Gadir, 2006 
A partir de 9 años 

La señora Gage atraviesa por una serie de infortunios, y nos desvela, a tral'es 
de un relato en el que nos hace sus cómplices, cómo sortear cada uno de una 
manera simple y sencilla. Amante incondicional de los animales, nos permite 
de!;cubrir el valor de conocerlos. cuidarlos y saber interpretar todo aquello que 
nos pueden dar. "Los animales actúan con mucho más semido de lo que la gente 
piensa", expresa con naturalidad. La tmma pone en evidencia la astucia de un 
hermano avaro que llega a ser derrotado por el fuego, la sagacidad de un loro y 
la inteligencia de una mujer inolvidable. 

Este cuento de Virginia Woolf contiene una serie de pistas que nos muestran 
parte del estilo inconfundible que la caracteriza y que la han consagrado como 
una de las mejores escritoras del siglo XX: lugares aparentemente biográficos se 
entremezclan con personajes literarios facilmente reconocibles demro del univer
so de la autora. 

Versión de una historia real que esconde otra gran historia: al igual que Vir
ginia Waolf, quien desde temprana edad (sobre los 9 ó \O anos) mostró afición 
por las letras escribiendo en un periódico casero llamado Las Noticias de Plleno 
de Hyde Park, su, sobrinos, Quentin Bell y su hermano editaban diariamente un 
periódico. No lardaron mucho en solicitar una colaboración a esa tía excepcio
nal. de la que surge esta historia. '"Brisa cálida venida del sudoeste que les llena
ba de una especie de alegria asombrosa". las de vida en familia. 

"Brisa cálida", tan necesaria en el ámbito de la familia y en el de la escucla. 
que llega en clave literaria a tTal'és de la colección "El Bosque viejo". D. M. Y. 

Para sentir y conocer la música 

\ 'o'"~ I h"., l."", 

Et 1I0M8R~. QUE LOTF.Nj" 
TO!>O nmo Tono 

Para degustar con calma 

Miguel Ángel Asturias 
El hombre que lo tenía 
todo todo todo 
Us. de Rafa Vivas 
Madrid: Siruela, 2001 
(Reimpresión 2006) 
A partir de 10 años 

Hay libros cuyo secreto se desvela al ser leidos en voz alta. Estalla ahi su 
musicalidad, su baile y su juego, y uno quisiera tener siempre a alguien, n¡no 
o adulto. con quien volver una vez más a leerlos, 

Escrito en 1973 por el premio Nobel guatemalteco Miguel Ángel Astu
rias, El hombre q1le lo te/lialOdo todo IOdo nos lleva tras los pasos de este 
personaje. desde su despertar bajo una lluvia de relojes, a través de muJtiples 
escenarios y encuentros. ¿Qué es lo que sale a buscar este hombre que todo 
10 posee? Sus omoplatos de imán le permiten atraer todos los metales precio
sos del mundo, todas las riquezas pensables e impensables, peTO tanto metal 
le asfixia. Y es que además de una respiración de imán este hombre tiene una 
mirada capaz de abarcar el mundo y el conrencimiento de que nada tiene 
dueno en la medida en la que todo es de todos. 

Las ilustraciones de Rafa Vivas intercaladas mesuradamente con el texto, 
re\:ogen e incorporan cada una de ellas una frase concreta, una imagen entre 
la cascada de imágenes sugeridas. Componen así una I'isión delicada de la 
fábula. una interpretación personal que acompaña en la lectura. 

Es ésta uno obra para leer sin prisas, concientes de que con tanto juego 
puede uno perderse y tener que volver sobre sus pasos, para redescubrir 
cadencias, nta1ices, giros y vericuetos del lenguaje, recursos poéticos en una 
prosa que derro<:ha amor por las palabras y celebración de la libertad creati
va que posibilita la escritura. c .0. v. 

Hermann Grosse-Jager y 
Femando Palacios 
El Moldava 
lis. de Eider Eibar 
Vitoria: Agruparte, 2006 
A partir de 10 años 

Fernando Palacios nos ofrece un nuevo disco·libro en su 
afán por acercar la música clásica a los oidos mas jóvenes. La 
obra elegida esta vez ha sido E/ Mo!dal"ll, poema sinfónico de 
Bedrich Smetana (1824-1884), que muestra los paisajes de 10 
antigua Checoslovaquia a través del curso de su do principal. 
Además de la pieza de Smetana, que da titulo al disco, pode

mos escuchar también f.1I dal1za eS/1I1"II de Dl'orak, y la Po/ka 
Pizzical1le, del propio Palacios. Todas están interpretadas por 
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección de 
Joachim Harder. 

Mo/dam: el pizzicato. el repaso por diferentes instrumentos de 
la orquesta o de efectos, como la sordina. 

Con Ull ritmo inteligente, intercalando ejemplos, narración 
y audición, el disco interactúa constantemente con el oyente, 
haciéndole buscar y reconocer rilmos, melodías e instrumentos 
con los que reforzar sus conocimientos y agudizar su audición 
musical. 

En el material escrito podemos eneOnlmr el guión de la 
narración, ambiemado por las ilustraciones de Eidcr Eibar, y 
también una serie de sugerencias pam actividades didácticas. 
como la creación de sencillos instrumentos musicales. El acercamiento que nos propone Palacios es más didáctico 

que en otros discos de la colección, buscando de manera globa- Es una herramienta útil para aprender disfrutando niños, 

lizada conceptos que podamos relacionar con la audición de El maestros y padres. Autora Arteaga. Musica y profesora 
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UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Novedades 

I Para quienes aún disfrutan con los cuentos de Navidad 

¡CORRE. HOn-OU! 
9~u n 8~un9-Jun 

Byun Byung-jun 
¡Corre, Bon-gu! 
Barcelona: La Cúpula, 
2006 

El talento del joven dibujante y narrador de historietas coreano Byun Byung-jun, se muestra evidente en su nueva novela 
gráfica, ¡Corre. SOIl-gll ,1 Estc cómic pertenece 3 la vertiente menos popular del género surcoreano, llamado manhwa, que se 
abre paso con éxito en el panorama asiático y ha aterrizado en Europa con idéntica acogida. ¡Corre. BOIl-gu! configura un rela
to co,tumbrista de gran belleza lirica. protagonizado por una madre y su hijo que abandonan con esfuerzo su pequeño pueblo 
natal pam encontrar al padre ausente. emigrado a la gran ciudad en busca de un mejor porvenir. Selll es el fiero escenario de 
un viaje iniciático en el que la inocencia de Bon-gu y su madre se verá arrancada por el frío de la desprotccción, para recom
ponerse más tarde en compasión y conocimiento del verdadero sentido de la \'ida, encamado en la familia, los amigos y la con
vivencia con los seres queridos. El final feliz que conduce su autor COII un sabio uso del color en sus acuarelas, resalta emo
ciones y construye distimos espacios temporales. protagonizados por si!enciosos primeros planos que muestran al detalle las 
miserias y vinudes de 10 descrito, 

A partir de 11 años 

" .. , _ .... .. .. . 

Para los que deseen 
sorprenderse de lo cotidiano 

Rumiko Takahashi 
La tragedia de P 
Barcelona: Glénat, 2006 
A partir de 13 años 

La editorial Glénatla llama "La Princesa del Manga" y es que la prolífica Rumiko 
Takahashi, de estilo inimitable, no sólo ocupa un puesto más que admirable en el mundo 
del cómic sino que ha conseguido vender más de cien millones de ejemplares de sus 
obras, entre las que destacan Laml/. Un/sei Yatsl/ra, Moisoll Ikkoku y Rallma. Las his
torias que conforman La tragedia de P pcnenecen a la serie Rllmie Theatre, iniciada en 
1985 y publicada en las revistas Big Comie Original y Big Cumie Spirits. En 1994 se 
recopilaron en Japón en tres volúmenes: P 110 Higeki (La tragedia de Pj, lar IV (VilO 

o dos) y SenulII no hw. inédito en castellano; y en 1997 los dos primeros tomos, a día 
de hoy descatalogados, llegaron a España de la mano de Plancta-DeAgostini; de ahi que 
sus admiradores estén de enhorabuena con esta nueva traducción que pueden leer "a la 
japonesa" 

Compuesta por seis historias independientes, se desarrollan en escenarios típicamen
te japoneses y están protagonizadas principalmente por mujeres que han de superar 
algún conflicto. En todas se produce una peculiar combinación de lo cotidiano y lo insó
lito con toques de humor, que tiene como resultado una mágica transformación de la 
vida diaria, Desde una madre de familia a la que dejan a cargo de un pingüino, hasta una 
tierna viejecita que inexplicablemcnte adquiere poderes telequinésicos que le penniten 
volar, pasando por una joven recién ca>ada que habrá de aprender a convivir con unzas
/¡ihll'arashi, un espíritu que se instala en las casas antiguas japonesas llevando la pros
peridad a las familias. Con La tragedia de P, los fans de Takahashi disfrutarán de la 
capacidad de esta autora para trasladar su estilo a historias muy breves. comparadas con 
el resto de su producción; los que todavia no la conozcan degustaran un sabroso aperi
tivo de una de las mangakas más adictivas. Elisa Yuste Tuero. Documentalista 

9 

Otalla Hernández Ran!. Bibtiotecarla y especlatista en llJ 

Para lectores 
diferentes .. . 

Álvaro Ortiz 
Julia y el verano 
muerto 
Onil (Alicante): 
Edicions de Ponent, 
2004 
A partir de 14 años 

A traves de una historia disfrazada de color sepia. como bañada en 
la atmósfera de una película antigua, el autor nos cuenta en tres actos 
y un epílogo las vivencias de una pareja de traductores, Mal! y Allie, 
quienes se embarcan en una travesía fantástica, casi onirica, hacia una 
isla destinada a ser orfanato de niños muenos: una colonia de dlllees 
famasmas que dirige "Loco", un viejo amigo, y en la que vive Julia, 

Este universo surreal, es la realidad cotidiana de esta curiosa fami
lia, bien diferente a las que conocemos, 

Hemingway decía que todo buen viaje tiene que cambiane en algo: 
a nuestros protagonistas el rránsito hacia este extraño paraíso les con
cederá una ansiada cotidianidad gracias a un curioso programa de aco
gimiento familiar. 

Por cOlllra. a la pequeña Julia, el regreso a la percepción terrenal le 
dará la opon unidad de vivir una historia de amor con su amigo \Vill. 

A medio camino entre la vida y la muerte, descubrimos un ejerci
cio de sutil melancolía, con guiños al cinc, a la música de Sonic Youth 
o al mundo de la historieta (los paralelismos entre Tchang. el niño que 
se pierde en su camino a casa, y el amigo desaparecido de Tilllín en su 
aventura tibetana no pueden ser casualidades), que supone un soplo de 
aire fresco en el panorama del cómic nacional. 

Lorenzo A. Soto Hetguera. Bibliotecario y Educador Sociat 
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LIBROS INFANTilES Y JUVENILES 

Novedades 

Para los apasionados de 
las viñetas 

Scout McCloud 
Entender el cómic: el 
arte invisible 
Bilbao: Astiberri, 2005 
A partir de 15 años 

Scott McCloud desgrana los entresijos, descubre los secretos del uni
verso del cómic y lo expresa de manera insólita: en clave de tebeo, util izan
do los recursos propios del medio. El autor aparece dibujado con estilo 
caricaturesco y tom3 vida dentro de la obra. Ejerce la func ión de narrador 
y nos acompaña en todo el reconido que se realiza por el cosmos del arte 
secuencial. 

A lo largo de nueve capitulos, se combinan con exquisita maestria los 
aspectos didácticos con los artísticos: dc este modo se ameniza el acerca
miento aliado más arduo del mundo de la viñeta, que son los fundamentos 
teóricos. Nos habla del lenguaje y la historia del cómic, del poder de la ima
gen, del movimiento, del tiempo y de! espacio a través de un viaje imagi
nario. Crca una obra magistral, un original esmdio sobre el arte de la histo
rieta que ha sido elogiado por los más grandes dibujantes de todos los tiem
pos. Eisner, Spiegelman, Gaiman, Moore o Groening, elltre otros. 

Un libro imprescindible para los amantes del noveno arte. galardonado 
con premios como el Harvey o el Eisner, traducido a irece idiomas y que le 
otorga a este medio de expresión creativo el reconocimiento que realmen
te se merece. 

Enrique Martín Gonzalel. Bibliotecario 

Para consultar con frecuencia 

Para sherlockholmes
quianos de cualquier edad 

Jamyang Norbu 
Los años perdidos 
de Sherlock Ha/mes 
Barcelona: Acanti lado, 
2006 
A partir de 16 años 

Hay cierta paradoja en el hecho de que detrás de quien quizás sea 
el más reputado y conocido especialista en resolver misterios, se halle 
una serie de enigmas que exigen respuesta. Entre ellos. el más impor
tante concierne a sus alios perdidos, térnicamente conocido como "el 
gran hiato" Por todos es sabido que Sherlock Holmes falleció en 1891 
en las cascadas de Reichenbach (Suiza), al ser empujado por el profe
sor Moriarty. Sin embargo, diez años despues el mundo se entera de 
que nuestro detective no murió, pues gracias a sus conocimientos de 
bujilSl1 (sic) se libró de su archienemigo. ¿Que pasó entre tanto? He 
aqui la cuestión; precisamente a este punto se ha dedicado todo un sub
género literario. 

Valiendose de un manido modlls operandi, Jamyang Norbu apela 
al manuscrito encontrado. La verosimili tud de la tesis de esta 
novela/documento descansa más en la complejidad y sutileza del argu
mento desarrollado que en el demasiado minucioso retrato del detecti
ve inglés. Entre la India y el Tibet, a la sombra de El grall juego, 
secundado por "un modesto funcionario del Servicio Cartográfico 
Etnológico del gobierno indio", estas increíbles aventuras de Sherlock 
Holmes consiguen convencemos de su autemicidad y constituyen ulla 
magnífica lectura. Q, P.lo 

La revista nace de la síntesis de dos historias: Txetxu 
Barandiarán lleva varios años ofreciendo a traves de su 
excelente blog (convalllr.blllgia.cont!) una reflexión 
continua sobre el sector del libro, y Pablo Odell buscan
do puentes entre el audiovisual y la lectura. Con sedes en 
Barcelona y Bilbao, Tokland es el resultado de amba, 
inquiemdes. Su nombre es un topónimo extraido del libro 
El misterio de la Isla de Tokland de loan Manuel Gisbert . 

que Internet y lo audiovisual pueden ser un buen medio 
de acercamicnto a la lectura. Y lo están logrando. 

La informaciÓn qne suministra la convierte en un ser
vicio público de intereso Es una fuente que posee alta 
calidad illfomlati"3. Dividida en tres secciones: "Sobre 
Toklalld", "Canales' (una serie de entrevistas que supo
ne UII agradable encuentro con los hacedores y hacedoras 
de cultura) y "Tokland Media" (sección dedicada a temas 
innovadores), esta revista nacida en el año 2005 va 
ganando paulatinamente un lugar entre nosotros y se con
solida como nn espacio conversacional que merece con
sultarse. Además de ser un interesante espacio para el 
debate y la panicipación. D. M. V. 

... --
www.tokland_com 
Revista Audiovisual de 
Fomento a la Lectura 
Para saber más 
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La meta que persiguen es una web que resulte una 
propuesta amable al mundo del libro y de la cuhum; que 
haga eco de las buenas prácticas de todos aquellos que 
frecuentan el gusto y el placer por la lecmra y, como 
canal permanente de comunicación en Red, demostrar 
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UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Nicolai Troshinsky 

Las ilustraciones que vemos en un libro son s610 el resullado dc un 

proceso. Proceso que acarrea bocetos, expelimcntos, anotaciones, 

tachudums. Pero que tamb ién tiene en su origen un dibujo libre que 

110 perseguía UI1 objetivo ulterior. un ejercicio práctico. un trazo 

funivo ... Ofrecemos "Puntos de fugas" a todas eslas expresiones y 

a aquellos ilustradores profesionales o no que, a pesar de la ca lidad 

de su trabajo, aún no tienen la difusión que merecen. Iniciamos la 

sección con Nicolai Troshinsky y los preliminares de su 

increíble HOII/bre pájaro (www.lroshinsky.com) 2l 

y !-' A'c;. {1-J(\5 

8"r:::o R I'-\Aj 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

El lenguaje 

En nuestro dia a dia son tantos los asuntos que aceptamos como dados, como natura
les, sin reparar en su complejidad, sin tomar conciencia de otras evoluciones o recorri
dos que han experimentado en tiempos o culturas distintos a los nuestros. 

Contextos presenta una breve y significativa selección de obras que desde distintas 
perspectivas tocan una materia común. Sugerimos lecturas que pueden tener una inciden
cia en la actividad docente, aportando conocimientos no reflejados en los programas de 
estudio y que además propician la curiosidad y el ánimo de profundizar en el lector que 
frecuenta fas estanterías de las bibliotecas. 

CONTEXTOS 

Gustavo Puerta 

• •• • 
melancólico 

José Antonio Milán 

José Antonio Millán 
El candidato melancólico 
Barcelona: RBA, 2006 

0."""""_""' ......... - -po<q»Io-. 
""-'1""--'''' 

Descubrir la etimología de un ténnino y contrastarlo con otros vocablos con 
los que guarda algún tipo de relación es la inteligente y efectiva estrategia argu
mentativa dispuesta por Millán para reflexionar acerca de las palabras, sus orige
nes, parentescos, historia, reconidos y metamorfosis. Así, por ejemplo, a partir 
de un repaso por los alimentos citados en un breve parlamento de La lozana 
andaluza (entre los que se encuentran fideos, empanadillas, albóndigas, garban
zos o arroz) se muestra el viaje que experimentan algunas palabras que hoy nos 
son cotidianas desde su lengua de origen hasta el español actual, pasando por dis
tintos intennediarios. Lectura seductora, la recomendamos especialmente a quie
nes se aproximan por vez primera a este universo e incluso a quienes no han repa
rado en eL 

Marck Abley 
Aquí se habla, Un recorrido por las lenguas amenazadas 
Barcelona: RBA, 2006 

La idea de que las lenguas son organismos vivos que se interrelacionan, se 
transfonnan a través del tiempo en otras lenguas o que incluso se extinguen; la 
vinculación entre el lenguaje y el pensamiento, el lenguaje y la identidad o el len
guaje y el poder son materias que subyacen en este inteligente, ameno y sugesti
vo relato de viajes. Los destinos propuestos por su autor están diseminados a lo 
largo del mundo y tienen en común el hecho de que en estas dispares geografias 
vive al menos un practicante de un idioma que se encuentra en alto riesgo de 
desaparecer. Gracias a la maestria con la cual se integran pasajes descriptivos, 
explicaciones históricas, antropológicas o lingülsticas, diálogos y anécdotas, esta 
lectura resulta tan apasionante como constructiva y consigue, como pocas, 
ampliar la visión de mundo del lector que se acerque a ella. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 

" Vl<lD.K" ..... " . ':re 

LTI 
La lengua del Ter(er Rekh 
/opLoIIt>óo ... Qóqo 

Carlos Prieto 
Cinco mil años de palabras 
México: FCE, 2005 

Victor Klemperer 
LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo 
Barcelona: Minúscula, 2001 

CONTEXTOS 

Cómo un proyecto político manipula la lengua en función de sus intereses; qué 
se esconde tras el acto de acuñar neologismos, de la proliferación en el uso de los 
superlativos o del empleo sistemático dc signos de exclamación; cómo el lengua
ie de la propaganda tiene más de una lectura ... Éstas y otras son materias sobre 
las cuales el filólogo judío alemán Victor Klemperer medita en esta personal 
obra. Al reflexionflr sobre el totfllitarismo nazi desde un enfoque lingüístico 
emprende un estudio pionero que influenciará en las investigaciones acerca de la 
relación entre ideologífl y lenguaje y, al mismo tiempo, constituye un valioso tes
timonio del asentamiento de la barbarie en la vida cotidiana de un pueblo. 

~ 
[7 

Poco más de doscientas cincuenta páginas son suficientes para tener una ima
gen sucinta y general de la evolución de las distintas familias lingüísticas del 
orbe, de las principales teonas acerca del origen del lenguaje y del parentesco y 
evolución de las lenguas romances, entre otros. El principal mérito de la obra es 
que consigue annonizar el tratamiento riguroso y erudito de la materia con una 
estructura y lenguaje sencillos que se plantean al lector común como destinata
rio. Su carácter enciclopédico posibilita tanto una consulta precisa como su lec
tura continua. El epílogo, titulado "Origen y evolución de algunos ténninos 
musicales", resulta una verdadera delicia. 

41 
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Loujs-Jean Calvet 
Historias de palabras 
Madrid: Gredas, 1993 

La analogía entre las palabras y los fósiles es una imagen que sintetiza muy 
bien el espíritu e interés de esta obra. Según Calvet, en ambos casos nos halla
mos frente a registros que dan fe de las huellas del pasado. El interés de la lin
güística histórica no es meramente técnico ni ajeno al lector no especializado. Al 
contrario, su proximidad resulta palpable si reflexionamos acerca de lo que está 
en juego al estudiar la historia de las palabras: "Remontándonos en el tiempo, 
descubrimos la manera de pensar y vivir de nuestros antepasados, leemos histo
rias a veces paralelas y a veces divergentes, la historia de nuestras lenguas y de 
quienes las hablan". Este recorrido comparativo por las etimologías europeas, 
que se remonta a las raíces indoeuropeas y toma como punto de partida palabras 
que empleamos habitualmente, constituye un viaje inolvidable en el que tenemos 
la suerte de contar con un sabio maestro como guia. 
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LIBROS INFANTILES Y JUVENILES LA POLILLA 

Una historia de piratas 

Hay libros que permanecen olvidados en fas estanterías. Suelen 
ser obras que gozaron de un tiempo glorioso y que su título hoy le 
dice poco o nada al joven lector. Mós que un ejercicio nostólgico o 
arqueológico, recuperarlas es un sentido y justo agradecimiento a 
esas primeras lecturas. 

Emilio Salgari 
Corsario Negro 
Madrid: Anaya, 2004 

Ahora que lo pienso, tiene sentido que mi primer 
encuentro con los piratas de Salgari haya sido tam
bién mi primer encuentro con la ley. Era un largo 
viaje en auto y mi padre nos estaba narrando a mi 

hennana y a mí una apasionante historia plagada de 
sangrientos corsarios y audaces abordajes de ultra

y también la del Corsario Negro, y cada nueva nove
la era una zambullida en un mar atestado de batallas, 
afiladas cimitarras y rápidos navíos surcando las olas 
en dirección a Mompracem. Era también el placer 
infinito de reencontranne con los mismos personajes 
en un libro tras otro, para vivir junto a ellos días pla

gados de hazañas y peligros, y recorrer inmensos 
océanos que ellos dejaban atrás como si fuesen 
pequeños charcos cn el camino. Imposible no sufrir 
con el Corsario Negro por la trágica muerte de sus 

hennanos, el Corsario Rojo y el Cor
sario Verde, o por el terrible jura
mento que lo obligó a abandonar a la 
deriva a la mujer que amaba. Imposi
ble también no sufrir junto a Sando
kán por un amor que, contra viento y 
marea, se dirigía inevitablemente 
hacia su propio destino. 

mar. Llevado por esa misma pasión, 
no pudo prestar atención al canel 
que, a un costado de la ruta, lo invi
taba amablemente a reducir la velo
cidad. Fue entonces cuando, en el 
preciso momento en que Sandokán 

desafiaba mil peligros para llegar 
hasta su amada Mariana, el bramido 

de los cañonazos desapareció bajo el 
canto de una estridente sirena poli
cial. Si, los defensores de la Corona 
nos perseguían incansablemente, 
con veloces patrulleros en vez de 

rápidos bajeles. Y el viento soplaba 
a su favor porque, después de todo, 
la ley estaba de su lado. ¿Habrá sido 
su instinto policial el que les avisó 
de que en ese auto no viajaba una 
tranquila e inofensiva familia? 

¿Cómo se habrán dado cuenta de 

lO Guiuseppe Gamba. El corsario 
negro de Emilio Salgan (Madrid : 

Claro que los piratas no siempre 
eran unos románticos. Se sabe que 
también podían ser salvajes mercena
rios sin piedad, traicioneros y sangui
narios, incapaces de enamorarse de 
otra cosa que no fuera el botín, ese 

legendario cofre lleno de monedas y 
piedras preciosas. Pero, ¿a quién le 
puede interesar eso? Los piratas de 
Salgad siguen ahí, desafiándonos 
desde las proas de sus invencibles Anaya, 2004) 

que no éramos unas simples niñas, sino el Terror de 
los Siete Mares, listas para el abordaje, siempre con 
un cuchillo entre los dientes y llenas de coraje por la 
narración que acabábamos de escuchar? Los cazado
res de piratas nos hicieron pagar cara nuestra osadía, 
pero afortunadamente el castigo no fue la horca sino 
una simple multa. 

Creo que debo haber leído casi todos los libros de 
Emilio Salgari , que no viajó mucho, pero llegó más 
lejos que nadie. La saga de Sandokan, por supuesto, 
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naves, mientras entonan una pegadi
za canción de filibusteros que nos invita a ponemos 
un parche y ver la vida sólo con el ojo aventurero. lIZí 

Fabianna Margolis 
Licenciada en Letras, profesora de Lengua y Literatura, 
dirige taUeres literarios para chicos 'J es asidua colabora
dora tanto en EOUCACIÓN y BIBLIOTECA como en la revista 
electrónica Imaginaria. Como escritora tiene publicado la 
novela Sueños con gusto a frutilla y algunos de sus cuen
tos podéis leerlos en www.educared.org.arfrmaginaria/bibHole
ca/?J)=18 
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UBROS INFANTILES Y JUVENILES PIDO LA PAlABRA 

La magia de la lectura 

Cuánlos tópicos, prejuicios. buenas intenciones COII pe/judicia
les consecuencias rodean el ml/ndo del niño y la lectura. En con
versaciones y articulos IIOS hallamos COII 11110 serie de jl/icios o 
valores aceptados como verdaderos que tienden a ocululI; de 
forma consciente o 110, lino compleja realidad. Plomeamos la sec
ciÓII Pido la palabra como lino tribllna en la ClIallos especialistas 
tiellen la posibilidad de cuestiollar estos lugares comunes. 

Una palabra, con la que me he tropezado una y 
otra vez en los suplementos literarios de los periódi
cos, es la palabra magia. Siempre con significado 
positivo, y aplicada a una detenninada manera de 
escribir. Y así, he constatado la expresión "magia de 
la escritura" en posesión de talo cual escritor, moti
vo por el cual se le dan premios, por ser, ni más ni 
menos, que "un mago de la escritura". 

También he visto asociada la palabra magia con la 
de lectura. V, por supuesto, con el mismo significa
do atribuido a la escritura: leer es algo mágico. Por 
eso no extraña que José Antonio Marina haya tenido 
la mala idea de titular un libro como La magia de 
leer. Se trata de un título impropio de un filósofo , a 
no ser que se trate de un filósofo rancio e idealista, 
que podria ser. 

En algún caso, estaríamos ante un título incompa
tible con alguien que considera que "en relación con 
la lectura se mantienen discursos retóricamente 
bellos y educativamente inúlÍles" (José Antonio 
Marina, en el Congreso de eáceres sobre la lectura, 
2006). 

El libro de Marina contiene advenencias muy 
sabidas, nada sutiles y. desde luego, nada mágicas. 
De la lectura de este libro, observo que su autor se 
encharca fáci lmente en las aguas movedizas del fun
damentalisrno lector. Por ejemplo, para Marina la 
persona que no lee es un desgraciado, un pobre hom
bre y un tipo bruto, nada iluminado, al que le falta lo 
más esencial de si mismo. 
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Lleno de arrobamiento místico, sostiene que "ser 
analfabeto es un modo de esclavitud, de parálisis, de 
ceguera". 

Dando por hecho que saber leer y escribir no con
fiere ningún tipo de honradez, no entiendo por qué 
no saberlo ha de ser eso que dice Marina. 

En realidad, a Marina lo quc le interesa sugerir es 
que quien lee si es un sujeto libre, muy creativo y 
muy lúcido. Lo cual no es cierto. 

Comparto el deseo de que ojalá todo el mundo 
supiera leer y escribir, pero pertenece al género con
ductista ramplón considerar que por leer a Cervames 
la gente se convenirá en un dechado de maravillas 
libenarias, psicomotrices y lúcidas. La experiencia 
demuestra todos los días que una cosa es saber leer y 
escribir, y muy otra, señalar los efectos "colaterales" 
entre ese saber lécnico y ese saber etico y moral. 

Sorprende mucho que, entendiendo la lectura 
como un trasunto mágico, el autor sostenga semejan
le arenga publicitaria: "Tal vez tengamos que usar un 
marketing agresivo para incitar a la lectura, con esló
ganes del tipo: ¡Sé imbéci l! ¡No leas!". 

Marina tendría que explicar por qué ser lector es 
incompatible con ser un imbécil. Etimológicamente, 
la palabra imbécil deriva de im-baculus, y significa 
con bastón. V nadie mejor que un lector para dibujar 
esa imagen de indigencia. Se puede deci r perfecta
mente que el lector es un imbécil, porque nadie como 
él se apoya en algo exterior a sí mismo para condu
cirse. Ese algo, obviamente, es el bastón de la lectu-
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ra, que el lector usa para combatir su estolidez 
estructural. 

Dcsengáñese, Marina. La manera con que algunos 
intelectuules y eruditos ulurdcan de su inteligencia 
llevu u muehus pcrsonas a no dcsear leer, por no 
parecerse a ellos. Ya Schopenhaucr decia: "Si leer y 
aprender mucho es perjudicial al pensar personal , 

escribir y enseñar mucho deshabitUa de la claridad y 
de la profundidad del saber, y de la comprensión que 
no se tiene tiempo de adquirir" ("La erudición y los 
eruditos" en: La lectura. fas libros y otro.\" emayos, 

Madrid: Edad, 1996). 
Otro extracto de la depurada magia de Marina lo 

constituye la siguiente afirmación vehemente: "Los 
borregos nunea han leído un libro". 

¡Menudo descubrimiento! Ni los borregos ni las 
lombrices aristotélicas de tierra. Hay mucha gente 
que lee y es tan borrega como una oveja merina o 
lacha. Hay mucha gente que lee y es tan individualis
ta como un erizo. El gregarismo no es incompatible 
con saber o no saber, con leer o no leer. La lectura no 
otorga a nadie la vitola señera de la autonomíu. Ade
más, estaría por ver si la autonomía es más apeteci

ble que cierta adorable dependencia de los demás. 
Los clásicos advertían que la autonomía no estaba 
lejos del orgullo y del engreimiento, y, por el contra
rio, mostraban que depender de los dcmás te hace ser 
más tolerante, más comprensivo y mcnos tirano con 
quienes consideras inferiores. 

Las imagenes que utiliza Marina para tildar a los 
no lectores no pueden ser más desgraciadas y, por 
tanto, menos mágicas. Quienes no leen, o estan cie

gos o padecen alguna miopía o presbicia o astigma
tismo esencial. Así, afirma: "La ausencia de lectura 
no sólo empobrece la mirada, sino también la expre~ 
sión". 

¿Y cómo sabe Marina que la mirada empobrecida 
de una persona es fruto de no haber leído? iEs que 
Marina es un mago, diantres! ¿Y cómo sabe el filó~ 
sofo magico que la mirada serena y circunspecta de 

una persona es efecto de la degustación de las obras 
completas de Tito Livio? ¡Es que Marina se pone 
como ejemplo universal de lector, rediantres! 

En serio. La mirada se ensancha en esta vida de 
muchos modos. Viajando, charlando y guardando 
silencio absoluto. A la expresión le puede suceder 
otro tanto. No por mucho leer aparece la metáfora 
más rauda y más exacta en tu boca o en el lecho de 
la pagina. No se puede sostener de forma absoluta y 

dogmática que la lectura mejore la expresión. Habrá 
casos y casos. 

La verdad es que parece increible que, teniendo 
una idea magica de la lectura, se insul te a media 
humanidad por el hecho de no leer. ¡Como si todo el 
posible cultivo del cogollo mental de un individuo 

PIDO LA PAlABRA 

e Helios Gómez. Ríen qu'un homme de Max DealNi lle (Bruse
las, 1928) 

sólo fuera posible mediante el acomodo de la lectu~ 
ra! Desde luego, si la magia que maneja Marina con~ 
siste en vapulear a quienes no piensan, ni actúan 

como los lectores, ¡menuda magia de las narices! 
Despues de leer el libro de Marina, uno llega a la 

conclusión de que la lectura cultiva la racionalidad. 
Pcro no te vuelve razonable. A la vista esta que Mari~ 
na, a lo largo de su libro, lo demuestra muy bien. 

Por el contrario, el contacto con los demás sí 
puede volverte razonable. Por eso, intuyo que a 
Marina un encuentro dialéctico con Gustavo Bueno 
le podría hacer mucho más razonable que todos 
aquellos libros que pueda leer durante un año. Leer o 

escribir. Solo o en comandita. El 

Victor Moreno 
Doctor en Filología Hispánica, profesor de Lengua y Lite~ 
ratura en el inst ituto de secundaria P. Moret-lrub ide 
{Pamplonal. Sus publicaciones constituyen una aproxi
mación, ademas de creativa y heterodoxa, sislematica a 
la divulgación de la lectura y la escritura entre los adoles~ 
centes, pues abarca el análisis teórico y crit ico, por ejem
plo, Leer para comprender (Bllz), Metáforas de la lectura 
(Lengua de trapo), De brumas y de veras (Pamiela); pro
puestas de aplicación práctica, Lectores competentes 
(Anaya), Va de poesía (Pamiela), El deseo de escribir 
(Pamiela), Leer con los cinco sentidos (Pamiela) e incluso 
textos escolares: Recordar y Reconocer / y // , Interpretar 
I y // (Cénlit). Como escritor se cobija bajo el seudónimo 
de Ramón Lapeskera y destacan sus libros El soborno del 
cielo (Pamiela) y Crimenes en las calles de Pamplona 
(Pamiela). 
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El "cómo" del "por qué" 
Una aproximación a la divulgación científica 

Hay libros pudomsos, que se apartan del mundanal ruido y buscan un 
espacio y significado pmpio. Son obras hechas con cuidado, que implican 
largas horas de meditación en su concepción y establecen lazos entre sus 
lectores. Con Afinidades electivas hemos querido dedicarle un espacio a 
estas obras para que sean precisamente sus creadores quienes nos revelen 
Sil historia . 

Javier Fernández Panadero 
¿Por qué el cielo es azul? La ciencia para 
todos 
Madrid: Páginas de Espuma, 2003 

Javier Femández Panadero 
¿Por qué la nieve es blanca? La ciencia para 
todos 
Madrid: Páginas de Espuma, 2005 

Érase una vez ... 
Tres amigos en la terraza de un bar: un físico, un 

quimico y una periodista. Un tema sobre la mesa: 
¡que dificil es para alguien no científico acercarse a 
la ciencia, sobre todo a la de alto nivel! 

El físico, que era yo, se fue dándole muchas vuel
tas a esa idea. Hay muchos niveles de profundidad en 
la comprensión de cualquier asunto, y resulta duro 
pensar que, por ejemplo, un licenciado en cualquier 
carrera de humanidades sea incapaz de entender, si 
se le explican bien, los presupuestos o conclusiones 
de cualquier teoría científica. Además resulla que 
este fisico lleva toda su vida, considerada corta o 
larga según las primaveras que cada uno alesore, 
explicando las cosas más variopintas a personas de 
fannación, edad y perfil de lo más diferente. 

Al día siguiente, pense con cierta frialdad sobre el 
asunto. Gracias a Dios, la vida me ha llevado por un 
camino en el que he aprendido algunas cosas sobre 
distintos temas científicos y por otra parte parece que 
mi manera de explicar resulta entretenida y no muy 
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Jgvler Fernóndez 'anadera 

¿ 
? 

LA CIENCIA PARA TODOS 

~ 
u M 

oscura. Así que con mucho atrevimiento me lance a 
escribir preguntas y respuestas ... Así nació ¿Por qué 
el cielo es azul? La ciencia para todos. 

Dos años después seguía sin encontrar una edito
rial dispuesta a publicarlo. Ya estaba considerando la 
idea de hacerlo yo mismo, pero la "causalidad" y 
Javier Sáez, un compañero de mi instituto, me lleva
ron a entrar en contacto con la editorial Páginas de 
Espuma. De la mano de Juan Casamayor publique mi 
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primer libro, y dos años después una segunda parte 
¿ P%~~ qllé la nieve es blanca? La ciellcia para todos. 

Hoy en día celebramos sicte ediciones del primero, 
dos del segundo y trabajamos en un tercer libro de 
divulgación. 

.JcMer Femández 'OnoOeJo 

¿ . 
? 

LA CIENCIA PARA TODOS 

~
~~ -

.~ \ . 

¿Qué hay por dentro ... ? 

Aunque soñaba con ello, a mi también me sigue 
sorprendiendo la buena acogida que han tenido. Juan 
bromea con que siempre se me escapa [a risa cuando 
me dice que tiene que hacer una edición más. 

Ya llevaba escritas muchas páginas y pensé que 
habia que cortar en alguna parte, así que dejé el 
número de preguntas en 202. Cuando al poco me 
contaron que Isaac Asimov tenía un libro parecido 
con 100 preguntas pensé: "Va a parecer que soy más 
chulo que nadie, yo hago el doble y dos de propina". 
Aparte del libro de Asimov hay montones de libros 
muy parecidos; para niños, adultos, con ilustracio
nes, sin ellas, de temas diversos o más concretos, de 
autores conocidos o prestigiosos, y un largo y desco
razonador (para mis intereses ... ) etcétera. Como 
lodos, yo intenté hacer un buen trabajo y paso a con
taros los detalles de mi particular enfoque. No sabria 
decir cuál es el punto clavc, o dónde radica la clave 
de que haya gustado, a vosotros os queda analizarlo 

AFINIDADES ELECTIVAS 

y escoger aquello que más os guste, porque al fin y al 
cabo hablamos de explicar cosas yeso 10 hacemos 
todos. 

Unidades de contenido 
independientes 

Cada pregunta ocupa no mucho más de una pági
na, a veces menos, y puede leerse independientemen
te de las demás. Es cierto que el universo es muy 
complejo y que todo está interrelacionado, pero 
cuando me preguntan quien soy, no suelo responder 
extendiéndome con detalles de mis padres (plena
mente justificados .. . ime trajeron al mundo!). Por 
eSlo a veces podemos damos cuenta de que a quien 
mucho sabe le resulla dificil explicar cosas, porque 
todos sus conocimientos se le mezclan en la mente, 
si no en el discurso, con sus mil relaciones. 

Las preguntas son unidades de cOnlenido indepen
dientes, no sólo de las demás, sino entendibles por 
ellas mismas. Se trata de explicar 10 desconocido por 
10 conocido .. no por lo más ignoto, como a veces 
erróneameJ1!e hacemos. 

Por esto hay que hacer un esfuerzo de concisión e 
intentar no "remontarse" demasiado lejos para que el 
concepto en cuestión pueda comprenderse. 

Significación 

Este ténnino en educación significa que el con
ceplo en cuesfión le "diga algo" al estudiante, le "sig
nifique" algo. Muchos libros, documentales o articu
los divulgativos se ocupan de "curiosidades", dicho 
sea sin ánimo de menospreciarlos. Por curiosidades 
quiero dar a entender cosas quc no son cercanas a la 
vida de la persona común, ni de importancia funda
mental en la ciencia. Decidí escoger preguntas que o 
bien tuviesen significación porque eran cercanas al 
leclor, o bien porque fuesen de importancia funda
menta l en alguna rama de la ciencia. 

Bien miradas pueden agruparse en estos tres tipos: 
Las que la gente se hace (¿Por qué el cielo es 
azul?) 
Las que la gente debería hacerse (¿Está el mánnol 
realmente fria?) 
Las que la gente ha renunciado a entender (¿Qué 
es la mecánica cuántica?) 
El primer tipo resulta muy agradecido de leer, por

que contesta preguntas que directamente hacen los 
lectores, pcro los dos últimos son los que más pro
fundizan en cambiar la visión de la persona y poder 
ll evarl e a utilizar una mirada más científica, más 
inquisitiva hacia el mundo. Mi amiga periodista fue 
de las primeras en leer el manuscrito y el comentario 
que más me gustÓ fue que "habia cambiado su fonna 
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de mirar el mundo". Creo que constituye una boni ta cia. bien en la lorm ulación o en la primera parte de la 
definición dcl cl térnlino el1seiiar. rcspucsta y muchas veces también al linal, a modo de 

un "giro de guión", dando un punto de vista inespe-
Respeto rada al asunto. Esta sorpresa ayuda a atraer la aten-

ción y a que la impresión en la memoria sea más per-
A pesar de que utilizo un lenguaje casi "hablado" sistente, y como sabéis el humor, que también juega 

e intercalo bromas, creo que trato al lector de tú a hL a lo inesperado, es otro gran fijador de la memoria. 
sin hacerle parecer ton to o inrantil. Gracias a esto 
hemos conseguido que nuestro espectro de lectores 
vaya dcsde niíios de ocho años hasta ancianos y 
desde gente sin fonnación previa hasta licenciados 
en divcrsas disciplinas. Aunque el discurso es ama
ble en el tono, es directo en el contenido. Por otra 
parte las matemáticas, que subyacen a IOda ciencia, 
son una expresión del sentido común del que todos 
participamos en alguna medida. y al que podemos 
apelar si las "desvestimos" un poco. Resumiendo, 
cualquiera puede entender cualquier cosa, al menos 
en alguna medida, si se le explica bien. 

Navegabilidad y comodidad 

Es una época en la que los espectadores de cual
quier fenómeno no tienen demasiada paciencia, que
remos IOdo ya. Este libro no le pide mucho al lector. 
Puede leerlo de muchas maneras, puede soltarlo 
cuando quiera y volverlo a relOmar por donde le 
parezca. 

Para facilitar la "navegación" por el libro, como si 
de una web se tratase, diseii.amos varias lonnas de 
leerlo. Desordenamos las preguntas para que un lec
tor "secuencial" no se aburriese, porque va cambian
do de un tema a otro. Hay un índice temático para 
que el interesado en Biología, por ejemplo, encuen
tre con faci lidad las preguntas que desea. Hay un 
índice analí tico para que pueda usarse a modo de 
"enciclopedia", buscando por tenninos. Desde luego 
puede leerse al buen tuntún, abriendo por cualquier 
parte, y linalmente a modo de juego, proponemos un 
enlace circular entre todas las preguntas, de manera 
que vas saltando de una a atTa, que guarda alguna 
relación. 

En la práctica se combinan todas ellas, incluyendo 
la omisión dc las preguntas que no son de interés de 
cada lector en particular. Así, cada lector se hace su 
propio libro, el cual puede incluso evolucionar con el 
cambio de intereses del lector o crcccr con el leclOr 
niño. 

Atención y memoria 

Como habréis experimentado, la atención se fija 
sobre todo en lo diferente, algo que ha cambiado, 
algo que se mueve en un fondo quieto. Si observan 
las preguntas, lo sorprendente aparece con frccucn-
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Conclusión 

¿Cómo puede ser que la ciencia no interese? 
¿Cómo puede ser que Harry Potter si? Es que él hace 
magia, diréis ... no, eso es ficción. ¡Son Jos científicos 

los que hacen magia! 
Manejamos la materia y la energía, el espacio y el 

tiempo, manipulamos átomos o genes, mandamos 
sondas al espacio exterior ... ¿cómo es posible que 
esto no eaptc la atención? Sin duda lo estamos con
tando mal. 

Estos libros son mi pequeña aportación, con mi 
mejor intención y espero que con algún resultado, 
pero me gustaría dejaros un par de ideas más para la 
meditación sobre la divulgación científica. 

¿Por qué no hay que justificar la "uti lidad" del 
estudio de la historia o la poesía y sí en cambio el de 
la ciencia? Dicen que el que no sabe historia está 
condenado a repetirla; muy bien, de acuerdo, pero el 
que no sabe ciencia vive cn la edad media. 

¿Por qué nos empeñamos en decir que las mate
máticas son estupendas porque sirven para mil cosas, 
cuando en el fondo nosotros las amamos por su belle
za y no por su utilidad? ¿Pensamos que los argumen
tos que no nos convencen ni a nosotros, convencerán 
a otros? 

Por último, disculpas ... en este artículo sobre 
divulgación, seguimos divulgando ... estamos expli
cando el "explicar" ... lo siento, cuando se empieza no 
se puede parar ... 

¿Por qué las pompas y burbujas 
son redondas? 

La pregunta parece evidente al segundo de escu
charla, pero el hecho de que siempre las hayamos 
visto así no cs una explicación, es simplemente expe
nenCLa. 

Hagamos una pompa. Introducimos un volumen 
de aire en una cnvoltura de agua jabonosa, y ésta, en 
ausencia dc otras fuerzas, toma forma esférica. 

Si tocamos con cuidado la pompa y la intentamos 
estirar o apretar, vcremos que nos responde con una 
ciena resistencia. Hay una tensión en esa superficie. 

Esa tensión que proviene del agua jabonosa inten
ta mantener todas esas moléculas juntas y próximas, 
pero el aire del interior necesita un hueco. 



UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

Así que nuestro problema se reduce a: encuentra 
qué forma puede guardar un volumen de aire cons
tante, de manera que las moléculas estén 10 más 
cerca posible. O dicho de otro modo: qué fonna aloja 
un volumen conslante y tiene menor superficie. 

Las malemáticas nos dicen que esa fonna es la 
esfera. 

lnlentemos verlo intuitivamente. 
Imaginemos primero UIl cilindro en el que cabe UIl 

litro de agua. Si hacemos que las bases del cilindro 
sean algo más pequeñas. para que siga cabiendo el 
lilro tendremos que hacerlo más alto. La cuestión es 
que necesitamos más chapa para hacerlo más alto de 
la que nos ahorramos al rcducir las tapas. Si no lo ves 
claro, imagina que haccs la base tan pequeña que tie
nes que hacer el cilindro de un metro de alto. 

Con esto os podéis imaginar que las cosas alarga
das necesitan más superficie para albergar el mismo 
volumen. 

Sigamos con nuestra intuición. Cuulqu ier reci
piente que tuviera "esquinus" (cubos, icosaedros, 
etcétera), gastaría más superficie en hacer esos picos 
que si estuvieran sUllvizados. 
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Eso nos lleva a una forma con bultos suavizados, 
pero si vamos eliminando las formas alargudas, al 
Hnal nos encontramos con que la fOfma "sin esqui
nas" y "sin alargamienlos" en ninguna dirección es la 
esfera. 

De lodas formas, si hay otras fuer Las o lensiones 
presentes, la forma de la pompa se adaplará para 
minimizar la superficie. Juntad varias pompas sobre 
una superficie y veréis cómo cambian las formas. En 
particular, intentad hacer una pompa que este rodea
da por otras y si tenéis suene .. veréis vuestra prime
ra pompa .. ¡cuadrada!, vamos ... con fonna de cubo. 

¿Puede el agua "cocer" de repente? e 

Javier Fermi.ndez Panadero 
Ucenciado en Ciencias Físícas por la Universidad Com
plutense de Madrid. Desde 1995 ha continuado su forma
ción en d iversos campos como la ingeniería y las ciencias 
de la salud, colaborando en actividades de investigación 
y publicaciones relacionadas con la holografía y la telee
ducación. Desde 1996 compagina estas actividades con 
su trabajo como profesor de ciencia y tecnología. 
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La pervivencia de arquetipos 
en los cuentos de hadas 
actuales 
La cenicienta de Roberto Innocenti 

Bajo la lupa es un espacio que aboga por t//Ja lectura detenida y exhaus
tiva, por la implicación de la e:xperiencia de/lector en el análisis que hace 
de la obra y por la idea de que lIingulla lecfllra o estudio es definitivo ni 
cone/uyel/te. 

Charles Perrault 
La cenicienta 
lis. de Roberto Inoccent¡ 
Barcelona: Lumen, 2001 

Los arquetipos son símbo
los universales que forman 
parte del inconsciente colecti
vo y sc expresan no sólo en 
sueños, sino también en dis
tintas manifestaciones cultu
rales como las artes plásticas 
y la literalura. La experiencia 
literaria se torna cercana al 
reunir a lo largo de su historia 
imágenes recurrentes e iden
tificables por todos. El arque
tipo, imagen común que 
representa preocupaciones 
fundamentales para el ser 
humano, 
dimensión 

trasciende toda 
ética y temporal 

para materializarse en litera
tura desde tiempos remotos. 
Ya en los mitos, pasando por 
los cuentos de hadas, hasta 
llegar a las historias actuales, 
el hombre ha ido transmitien
do ideas arcaicas que renacen 
una y otra vez en distintas 
versiones, para demostrar que 
sus temas forman parte de las 
ansiedades inherentes a todos 
los mortales. Según Carl 
Gustav Jung, médico suizo y 
figura clave de la psicología 
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analitica, los contenidos inconscientes trascienden 
las experiencias individuales de gente distante para 
concretarse en arquetipos, pautas de comportamiento 
colectivo dentro de un sistema. Para elaborar su con

cepto de arquetipo, Jung se 
inspiró en la repetición de 
motivos en diversas mitologías 
de las más remotas culturas, y 
creyó haber haJlado temas que 
la humanidad reiteró, conlige
ras variantes, según las cir
cunstancias. 

La perdida del hogar pro
tector, la iniciación como indi
viduo, la envidia, las sombras 
que nos rodean, el despertar y 
el poder catártico del amor son 
arquetipos recurrentes en [a 
literaTUra infantil y juvenil. 
Todos ellos encaman preocu
paciones vi tales del ser huma
no que se han visto expuestas 
en textos orales y escritos. La 
cenicienta, por ejemplo, popu
lar cuento de hadas de origen 
desconocido, trata arquetipos 
como la opresión y el abando
no que, junto a la idea de tem
poral idad de cualquier circuns
tancia y la irrefrenable fucrza 
del destino, conceden la valia 
de una historia que ha sobrevi
vido al paso del tiempo. El 
cuento, que pertenece a la tra
dición oral y que como tal ha 
sufrido los caprichos de distin-
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tas epocas y de la imaginación popular, ha dado lugar 
a diferentes versiones a lo ancho del mundo. Los pri
meros registros de los orígcnes de la historia se 
remontan a China, alrededor dcl aí'ío 860, llunque 
esta procedia ya de una Illrga tr¡¡dición oriental. Fue 
el escritor francés Charles Perrault quien, en el siglo 
XVII, creó la versión más popular de la historia. Su 
heroína, la más sufrida de todas, protagonizll un 
cuento en este caso más Ii viano que cI de los hcnlla
nos Grimm. y en él se evita la crudeza de algunas 
escenas adaptándolo a los gustos de III epoca, aunque 
conservando los arquetipos presentes en otras versio
nes. 

En 1983 apareció un álbum en el que la visión de 
Perrauh sc ve <l111pliada por las ilustraciones de 
Roberto Innocenti. Se trata de una obm mllestrll 
donde los arquetipos mencionados sc actualizan con 
el poder evocador de hennosas y elcgllntcs imágenes. 
Ciertamente, su interpretación gráfíCll contribuye a la 
fuerza del relato . 

El texto está en tercera persona y el narrador, 
externo y omnisciente, no ocultll su simpatía hacia la 
protagonista cuando propina duros y despectivos 
calificativos a sus hennanastras. En la historia preva
lece la acción: son las ilustraciones de Innocenti las 
que se encargan de describir escenas que hacen que 
la mirada del lector se detenga, enmarcando la narra
ción cn una época concreta y aponando la visión per
sonal del dibujante. La estructura es lineal y está 
secuenciada en tres momentos principales: introduc
ción de la historia, complicación y desenlace feliz 
para la heroína, tal como nos tienen acostumbrados 
los cuentos de hadas. La ambientación del álbum la 
apona la ilustración de lnnocenti, quien sitiw una 
historia tradicionalmente atemporal en el Londres de 
principios del siglo XX. El ilustrador sc apoya en el 
clasicismo popular inglés e introduce toqucs dc Art 
Nouveau e influencia americana, dotando de catego
ría a las formas femeninas lánguidas, estilizadas y 
elegantes dcl estilo europeo, como en el caso del 
aspecto de Cenicienta, frente a un estilo más vulgar, 
procedente del Charlcstón norteamericano de atucn
dos cortos que vistcn sus hermanastras. La protago
nista del cuento encama belleza y virtud de un modo 
explícito en contraposición a sus hennanastras. 

Utilizando tecnica mixta de tempera muy licuada 
y lápiz acuoso, I nnocenti se sirve del color y el traba
jo de las fonnas para la creación dc ambientes con 
prorundidad de campo, focal izando así la atención en 
los personajes situados cn escena. La mano del ilus
trador se esconde tras un tmzo realista que construye 
una historia con una abundante carga subjetiva. Ya 
en las guardas aparece una ilustración con una ima
gen de Cenicienta rcflcjada en la fuente que adclanta 
lo que el destino le depara. La relación que mantie-

nen texto e ilustración aporta modcmidad al relato. 
El detallismo y In perfección en la creación de 
ambientes no sólo se aprecia en las indumentarias, 
sino tambien en los coches y los edificios de hierro 
rorjado y vidrio típicos de la epoca. Aparecen ade
más referencias al arte victoriano y al carácter de la 
reina inglesa, quien se sitúa cn el baile alejada del 
pueblo mientras su marido, el príncipe Alberto. se 
encuentra entre la gente y rcfuerza asi su postura, 
mucho más compromet ida con el arte y las modas de 
la época. Todo un csfucrzo artístico que se lltrcve a 
ubicar tcmporalmente una histori¡¡ que ha perteneci
do a todos los tiempos. Sin embargo, tanto la reina 
Victoria como el principe Albeno, prcsentes en el 

baile, ya habían fallecido en la epoca en la que l!lo
cecnti emplaza la historia. La era victoriana se mez
cla con el modernismo europco e influencias anísti
cas estadounidenses y, posiblemcnte, sea el anacro-
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LA CENICIENTA 

nismo intencionado del ilustrador, el que devuelve al 
cuento su carácter atemporal , reforzando la idea de 
que el clásico pertenece a épocas doradas de todos 
los tiempos. 

Lo cenicienta, a travcs del personal punto de vista 
del ilustrador, sigue conservando intacto su valor 
como arquetipo de bondad, belleza y humildad. 
lnnocellti logra captar el espíritu de una historia 
perenne que inunda de significado las lecturas noc
turnas y busca la realización y el deleite del lector de 
cualquier lugar y época, ya que sus ideas se escribie
ron en nuestras mentes mucho antes de que el cuen-
10 Mcicra. 

La pérdida del hogar 

Tras la muerte de su madre, Cenicienta pasa a 
vivir con la nueva esposa de su padre y sus dos her
manastras. Con un padre ausente, fuera de su hogar y 
completamente desprotegida. es degradada y menos
preciada por su madrastra y hCnllUnastras por el mal 
comun de la envidia, tan inherente al carácter huma
no que mantiene vigente el interés hacia una historia 
lejana. Aunque la rivalidad entre hernlanos sea un 
complejo universal de los mortales. la posible pérdi
da de la esti ma paterna genera sentimientos contra
dictorios en ambos bandos que desembocan en actos 
terribles. Cenicienta. de ahí su nombre, se ve obliga
da a vivir entre cenizas y a trabajar como una escla
va para ellas. Sin embargo, la versión de Pcrrault 
refuerza el arquetipo concediendo a Cenicienta la 
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bondad suprema: ella es quien se sacrifica y se refu
gia entre cenizas. quien no va al baile y quien no se 
queja de su condición. Los personajes de los cuentos 
de hadas son menos humanos que en el mito, y su 
representación más plana pero también mas simbóli
ca, por lo general, pennite al niño lcetor identificar el 
arquetipo con mayor facilidad. Scgún Marie-Louisc 
von Franz, "estos héroes no hablan consigo mismos, 
no tienen dudas ni incertidumbres, ni reacciones 
humanas. La heroina, en concreto, puede soportar 
una prolongada tortura hasta alcanzar su meta". 

La sombra de lo materno, reproducida por la 
madrastra mulvada, resalta las cualidades de la prota
gonista. pero también recuerda al lector la polaridad 
de nuestro carácter y que sólo la conjunción de 
ambos arquetipos. la bondad de Cenicienta y la mal
dad de su madrastra, engendraría a una persona de 
carne y hueso. La nueva mujer del padre de Ceni
cienta siente envidia hacia la niña por su belleza, por 
el amor que siente hacin su padre. por la juventud y 
bondad que poscc, y por eso es relegada a servir a las 
demás. Sin embargo, como sabemos, la envidia es un 
mal común a la human idad que, en ocasiones, nos 
cuesta reconocer, por lo que Cenicienta, al ver su 
sombra reflejada en la madrastra, muestra su recha
zo. La convivencia de estos dos personajes en la his
toria relleja, como imágenes invertidas en un espejo, 
las dos caras de una personalidad con sombras no 
identificadas ni asumidas. En cl momcnto en que la 
nina deja de llorar y se produce la transformación 
mágica de mano del hada madrina. Cenicienta reco
noce su sombra y siente el alivio. A paltiT de enton
ces su relación con las mujeres de la casa cambia por 
completo: "Cenicienta ya esperaba esta negati va y se 
alegró de ella, porque no sabía lo que hubiera tenido 
que hacer si su hennanastra le dejaba el vestido". 
Vemos a una heroína crecida que se siente moral
mente superior a sus hermanas una vez ha asistido al 
baile. 

Cenicienta es utilizada como modelo de femini
dad y su actitud consolida la idea de que su mayor 
virtud no reside en su aspecto flsico, que es efímero 
como todo al paso del tiempo. La superficialidad de 
sus hemlanastras y madre adoptiva fortalecen el 
poder dcl encanto, la humildad, la pureza e incluso 
del conformismo ante la adversidad, preferible a la 
banalidad de pensamiento de sus opresoras. 

Finalmente, aunque los males de la protagonista 
son abundantes, comulgan con la creencia también 
eomún de que no hay redención sin sacrificio, por lo 
que fl Cenicienta le esperan tiempos mejores. Tanto 
Perrault como lnnocemi deciden no perdonar a la 
madraSTra por sus actos al final del relato. Cenicien
ta se l1eva a sus hennanas a palacio y les da la opor
tunidad de scr felices y, aunque Perrault no explica 
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qué le sucede a su madrastra, lnnocenti castiga a la 
villana en la última ilustración del álbum. Por un 
lado, apoya la idea de que las hennanas sean perdo
nadas y vivan felices con la heroína, retratándolas 
con ella en la boda, pero no a la madre, a quien pode
mos ver al final de la obra ya envejecida, sola y 
podrida por el alcohol, leycndo la historia de su vida. 
El libro que sostiene la madrastra en la última pági
na, en el que aparece dibujada la página precedente 
del álbum, conf1nna la idea de atcmporalidad de los 
cuentos de hadas por un lado, pero también aporta 
modernidad y atrevimiento al usar este rc¡;urso mcta
ficcional del libro que hace alusión a sí mismo y le 
recuerda al lector que se encucntra cn un mundo de 
II1vención. 

La temporalidad de cualquier 
circunstancia 

La explicación por parte del narrador del origen 
del apodo de la protagonista refuerza la idea de sumi
sión fisica y emocional que sufre Cenicienta: "Cuan
do había ternlinado su trabajo, la joven iba a sentar
se en un rincón junto a la chimenea, entre cenizas, y 
por eso empezaron a llamarla ' culoceniciento"'. 

Las connotaciones negativas del nombre elegido 
recrudecen su situación. La burla constante a la que 
es sometida por parte de su familia postiza la llevan 
a refugiarse en el rincón más sucio de la casa, enfati
zando así su condición de víctima. Allí, sin embargo, 
encuentra refugio. Las cenizas recuerdan el paso del 
tiempo y la inevitabilidad de la muerte. Aunque a un 
nivel superficial el hecho de vivir entre cenizas 
suponga pura degradación, no se trataría tan sólo de 
una idea negativa para el inconsciente colectivo, 
pues la imposición de las cenizas y la cremación del 
cuerpo en algunas religiones simbolizan el carácter 
pasajero de la vida en la tierra y la esperanza de una 
vida mejor tras la muerte. Esta creencia supone el 
rccuerdo de que nada dura etemamente y es un men-

saje de esperanza para Cenicienta, quien sabe que su 
sacrificio finalizará algún día y rcnaccrá de sus ceni
zas. De los restos de la quema del fuego viene la 
eura, la reencamación y la regeneración , y su proxi
midad a las cenizas preconiza su despertar, como el 
ave Fénix , tras la muerte de una vida de miseria y 
scrvidumbre. 

El despertar 

El despertar de Cenicienta no se hubiera produci
do nunca sin la ayuda de su madrina "que, era un 
hada", a pesar su aspecto humano. El hada madrina, 
una anciana bondadosa de pelo blanco y buenas 
intenciones, a quien lnnocenti atribuye característi
cas de bruja, dotándola de fuerza descriptiva y poder 
absoluto en la historia, aparece en casi todas las ilus
traciones como el ángel protector de Cenicienta, 
quien cuida de ella desempeñando el papel de la 
madre ausente. La caracterización del hada, realista y 
mágica a la vez, le confiere cierto misterio e incluso 
da la impresión de que sólo Cenicienta percibe su 
presencia. Si la madrastra del cuento representa la 
destrucción de la vida familiar , la madrina desempe
ña el papel opuesto. 

Durante la renovación, un halo de magia rodea la 
escena de continuas trasformaciones de calabazas en 
carrozas, ratones en caballos, ra tas en cocheros y 
lagartijas en lacayos. Al tocarla con la vara mágica, 
sus ropas viejas se convierte en un lujoso vestido 
blanco acompañado de zapatos de cristal, instante 
onírico en el que Cenicienta reconoce su sombra. 
Desde que conoce <11 príncipe y obtiene el éxito en el 
baile, la heroína ve su sacrificio recompensando. 

El amor redentor 

En Perraul t el príncipe es un personaje descuida
do por el autor del que sólo sabemos que no ha podi
do resistirse a los encantos de Cenicienta. Tras el 
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segundo encuentro, la joven pierde uno de sus zapa
tos, elemento preconizador de un funlro encuentro 
entre los enamorados. El príncipe decide encontrar a 
la chica misteriosa probándole el zapato a todas 
aquellas que deseen hacerlo. A quien le ajuste será la 
afommada y se casará con ella. Sin embargo, a dife
rencia de como sucede en otras versiones, el príncipe 
envía a un criado y, al descubrirse el hecho, aparece 
el hada madrina y viste de lluevo a la chica con bellos 
trajes, por 10 que no queda claro si el príncipe descu
bre su verdadera identidad. Lo que si es evidente es 
que ella consigue liberarse de su vida de penurias y, 
gracias al amor, alcanza la felicidad. 

El zapato es además un simbolo del sexo femeni
no. Existen culturas como la chi na que han dotado al 
pie femenino de gran carga sexual y, actualmente, el 
zapato de tacón es considerado un fetiche para 
muchos en occidente. El hecho de que el zapato sea 
de cristal es una creación de Perrault. En francés 
"vair" significa piel y "verre" cristal, son similares 
en cuanto a su pronunciación y justifica, según algu
nas opiniones, la confusión del autor, aunque otro 
sector de la critica asegura que el hecho de que el 
zapato sea de cristal es intencionado. En cualquier 
caso, la prueba del zapato simboliza la unión entre 
ambos amantes, por 10 que entendemos que, tras el 
sacrificio, llega la recompensa, el puente hacia una 
vida de plenitud y felicidad. 

En el proceso de transmisión, ya sea oral o escri
ta, los cuentos tradicionales sufren transfonnaciones: 
la censura, asi como las incursiones intertextuales 
acaban reflejando las épocas que retratan y cómo las 
imágenes arquetipales han sido actualizadas. Estos 
cambios no les restan valor porque conservan los 
mensajes iniciales que proceden de preocupaciones 
inconscientes comunes a los seres humanos. Gracias 
a estas narraciones maravillosas el mundo se nos 
antoja más inteligible. Los arquetipos del cuento de 
Cenicienta han circulado a lo largo de la historia de 
la mano de Basile, Perrault, Grimm, Disney, Dahl , 
Marshall, Pullman, lnnocenti.. contándonos una y 

otra vez relatos de mujeres, envidias y despertares, 
aunque siempre de manera distinta. En todas las ver
siones, el arquetipo de la protagonista, como apuntan 
Gemma Lluch y Vincent Salvador, "se ha convertido 
en paradigma del proceso de ascenso personal y 
socia! de una mujer desposeída, gracias a la práctica 
de unas virtudes femeninas, desde el punto de vista 
conservador y a la acción de un destino que hace jus
ticia poética". La cenicienta de lnnocenti forma pane 
hoy del amp lio corpus de literatura infantil y juveni l 
de actualización del clásico; es una aguda obra de 
arte que transpona al lector a una época lejana, sus
pendida en el tiempo y que reinterpreta y enriquece 
el mensaje original, conservando los arquetipos ini-

ciales que nos guían en un proceso de madurez, ofre
ciéndonos la posibilidad de comprender mejor el 
mundo. tel 

Q!alla Hemández Ranz 
Bibliotecaria de la sala infantil de la Fundación Germán 
Sánchez Ruiperez (Salamanca). Ha cursado el Master de 
literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autónoma 
de Barcelona 

lis. tomadas de @ Roberto Inoccenti. La Cenicienta de 
Charies Perrault (Barcelona: Lumen, 2001) 
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UBROS INFANTILES Y JUVENILES ESPECIAL: LECTURA EN VOZ ALTA 

El sentido de leerles en voz 
alta 

Las herramientas parajavorecer la afición a la lec/ura suelen es/al' más 
cerca de 110solros de lo que muchos piensal/. Por intuición o por falla de 
ella, /I/lIchas veces hacemos o dejamos de hacer cosas que propician esta 
motivación y facilitan Sil aprendizaje. En/re ellas. leer en voz olla ocupa 
Ull puesto muy importame. La catedrática colombiana Patricia Calollge 
nos ofrece una reflexión profunda acerca del va/O/: la necesidad y el signi
ficado lanto de la actividad de leerle a olros COIIIO de la actividad de escJI
chG/: El artículo se complementa con algllnas recomendaciones para opti
mizar este encuentro y l/na selección bibliográfica de titulas adecuados. 

Una práctica interactiva 

La lectura en voz alta es una experiencia colectiva 
de aproximación a los libros que, realizada con regu
laridad y dentro de ciertas condiciones, puede gene
rar relaciones significativas y gratificantes con la lec
tura y los libros (1). Dado su carácter, cobra plena 
existencia no sólo por la voluntad de quien lee sino 
también por la de aquél que está dispuesto a escu
charlo. Es fundamentalmente una práctica de canic
ter interactivo en la que, como plantea Genevieve 
Patte en Si 1105 dejaran leer ... Los ni/ios y las biblio
tecas (Bogotá: Kapelusz-CERLAL, 1984), no sólo 
está el gesto del que quiere leerle un libro a otro sino 
también el del que acepta dicha invitación. Quien lee 
un texto en voz alta, señala esta autora, crea, conjun
tamente con la participación activa de aquel que 
escucha, hechos simbólicos de trascendencia para la 
constitución de relaciones significativas con la lectu-

oC Quentin Btake. Poemas y cancones de Roald Oahl 
(Madrid: Alfaguara, 2006) 
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ra, con los textos escritos, con los otros: dedicar un 
tiempo a leer en compañía de otro, vivir juntos las 
emociones que suscita la experiencia plenamente 
compartida de ingresar al mundo de los libros para 
disFrutarlos, comprenderlos e interpretarlos (véase 
Juan José Lage "Conspirando contra la lectura" en: 
eL/J, cnero de 1999). 

Esta singular experiencia de despliegue de la pala
bra, que para el niño se asemeja a una conversación, 
es posibilidad de intercambio y de comunicación con 
el otro. De intercambio porque es expresión de un 
lector que, como señala Ana Pelegrín en La avellfll

ra de oír (Anaya, 2004): "qu iere contar, cantar, 
encantar a un grupo expectante". Es espacio de 
comunicación porque en él emerge con fuerza la voz 
de un lector que la presta para que las palabras escri
tas en un libro se materialicen, tomen cuerpo, se 
vuelvan vida; en el que la intensidad, el sentido y la 
vida de un texto se expresan a través de los matices 
de esa voz, de los gestos de la cara, en la mirada, en 
los movimientos de las manos y del cuerpo, en las 
pausas. Los cambios, las inflexiones, el ritmo y la 
imensidad en la voz, pendientes de dar sentido a lo 
que se quiere expresar, añaden riqueza a la elocución 
al tiempo que aumentan las expectativas de quienes 
escuchan la lectura. 

La creación de vínculos 

En razón de su carácter interactivo, la lectura en 
voz alta le plantea desafíos al lector, quien se "debe" 
a su audiencia con todo lo que ello comporta: encan
tar al otro con la palabra, interesarlo en lo que narra, 
suscitar el deseo de aprender a leer por sí mismo (si 
todavia no sabe hacerlo de manera convencional), o 
afianzarlo y fortalecerlo (en ca~o de que ya sepa 
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hacerlo). Es gracias precisamente al vínculo que se 
logra establecer, a que In experiencia pennite la bús
queda de sentido y la construcción de significados. 
que se movilizan sentimientos, renexiones, inseguri
dades, miedos. se da pie a la posibilidad de soñar, de 
compartir la propia irracionalidad con otros. de expe
rimentar emociones. de encontrar en sí mismo un 
espacio el que se exploran los propios sentimientos. 

La experiencia de leerle a otro implica asi una 
interacción especial entre lector y oyente, la creación 
de un nexo que al surgir, con el concurso de ambos, 
da lugar "a una especie de hilo invisible" que los 
atrapa y los envuelve en los sonidos de la palabra , en 
su cadencia, ritmo y entonación, cn su podcr mágico. 
Cuando el lector en voz alta reconocc al otro como 
un interloculor válido, ejercc un tipo particular de 
mediación que hace posible la participac ión plena de 
éste, expresada de múltiples maneras, muchas veces 
con los gestos o en otras ocas iones mediante el ejer
cicio de la palabra que brota espontáneamente con 
comentarios, a veces sólo con interjecciones, que 
pueden considerarse como expresiones de un acto 
que, aunque tiene el carácter de colectivo, pennite, a 
la vez, por los lazos creados. la personalización de 
cada oyente al sentir que se lee sólo para él. 

Alentar el desarrollo de la 
capacidad de escucha 

La consideración de la lecrura en voz alta como 
práctica de carácter colectivo hace factible postular 
la impor1!lncia y la necesidad de caracterizarla más 
allá de como se la reconoce habitualmente, "una acti
vidad para entretener a los niños". No para negar la 
existencia de esta dimensión sino para comprender el 
papel que juegan tanto el lector como el oyente. Una 

ESPECIAL: LEC1URA EN VOZ ALTA 

ronn¡¡ dc empezar a pensar este asunto es recono
ciendo la complcjidad de la participación de éste últi
mo, que no se reduce sólo a la escucha o al disfrute 
del texto. pues tienc, a mi modo de ver. un papel pro
tagónico en esta experiencia. No es sólo aquél a 
quien se lc Ice sino también quien tiene una partici
pación activa en la interprelación y comprensión del 
texto, esto es, en la constmcción de su significado. 

Es posible mostrar otra dimensión de la lectura en 
voz alta: las muhiplcs relaciones a las que da lugar 
eSla práctica, relaciones que sc configuran como una 
red de interacciones complejísima que involucra III 
leclOr, al texto y a su audilorio. Así no sólo se expre
sa lo que Duniel Pcnnac dcnomina "el descubrimien
to de esa intimidad paradójica entre el autor y quien 
Ice", al panel" de manifieSIO la manera particular 
corno un lector entiende (yen consecuencia interpre
ta a un autor), si no lambién la imimidad inédita esta
blecida entre el lector y él o los que lo escuchan, 
generando de esa manera la vasta red mencionada. 

"No sólo se trata de hacer hablar un texto, 
dltuirse en él a medida que se le infunde vida, 

sino también de crear un espacIO de 
comunicación en el que el sl1encio es necesario 

para enfrentarse al texto y desentrañarlo" 

Aunque la lectura en voz alta no se haga delibera
damente con este propósito, su práctica pennanente 
alienta aprendizajes vitales para la vida, para el 
ingreso en el mundo alrabclizado, para la conviven
cia. En cse espacio de intercambios quc es la lectura 
en voz alta se gesta, alienla y cultiva uno de los 
aprendizajes básicos para la vida, fundamental para 
establecer relaciones significativas con el mundo de 
la lectura, mundo dondc por excelencia se expresa lo 
humano: la escucha. No sólo se trata de hacer hablar 
un texto, diluirse en él a mcdida que se le infunde 
vida, sino también de crear un espacio de comunica
ción en el que el silencio es necesario para enfrentar
se al texto y dcsenlrañarlo. Este vinculo está hecho 
de voz pero también de silencios, tanto del lector 
como del oyente. De una parte, está la voz dc quien 
lee pero también su sil encio, el silencio de las pausas 
del que interpreta un texto. De otra, está el silencio 
del oyente, expresado en su escucha, en su disposi
ción para comprender lo quc otro dice, que es 
imprescindible para el avance de la leclUra y sin cuyo 
concurso ésta no podría darse. Está igualmente su 
"voz" hecha de gestos, movimientos, distintas for
mas de ubicarse en el espacio, de reaccionar al texto 
leído. Ambas expresiones de la lectura - voz y silen-
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cio del lector- hay que aprender a entenderlas en la 
escucha, pues la interpretación y la comprensión del 
texto, su sentido, se construyen también con su con
curso. Desde esta perspectiva, la experiencia de leer 
en voz alta permite, por supuesto, el descubrimiento 
del otro -sea autor, sea l«:tor- pero también el de 
uno mismo a través de ese otro. Se trata de un 
encuentro múltiple y de un descubrimiento recípro
co, mutuamente enriquecedor. Así, por ejemplo, la 
lectura en voz al ta puede convertirse en una expe
riencia inolvidable cuando convoca a los ni110s y 
jóvenes a leer, a conocer y a hablar de obras de la 
li teratura. Para Aidan Chambers, según la cita de 
Anne Serrano en el artículo "Cómo hacer lectores. 
Un proyecto de Aidan Chambers" (CLlJ, julio-agos
to de 2002), esta experiencia "es una fonna de con
templación compartida. Hablar de lo que se lee es 
una manera de dar fonna a los pensamientos y emo
ciones que el libro ha suscitado en nosotros, de inter
pretar del modo más provechoso o agradable para 
nosotros los mensajes del autor". 

Otros aprendizajes 
fundamentales de la lectura en 
voz alta 

Hay también otros aprendizajes fundamentales 
que proporciona la experiencia en la que un adulto, 
padre o maestro, lee a un niño. La lectura en voz alta 
puede convertirse también en una experiencia signi
ficativa para el desarrollo del lenguaje oral y del len
guaje escrito. La relación pennanente, sistemática y 
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continua con los textos escritos desde la más tierna 
infancia significa el inicio para el niño de su fonna
ción como lector y productor de textos. Al alentar y 
cul tivar en él, desde mucho antes del ingreso a la 
escuela, este tipo de experiencias en las que descubre 
los libros, tiene la oportunidad de conocerlos, de 
manipularlos, de observarlos, de hacerse preguntas 
sobre ellos, de avanzar respuestas; se facilitan condi
ciones para su familiarización con la lengua escrita y 
para percibir la escritura como una representación 
gráfica a la que se le otorga significado. Es en expe
riencias compartidas como ésta en las que tiene la 
posibilidad de crear relaciones intimas, de complici
dad y de afecto con los textos escritos. Es también en 
el curso de estos intercambios, cuando todavía no 
sabe leer, cuando hay alguien cercano a él que le per
mite el ingreso al mundo de los libros, cuando 
empieza a observar admirado e intrigado esos trazos 
y grafias, que devienen palabras, frases, historias. Es 
en experiencias como éstas cuando el niño comienza 
a identificar que lo escrito, dice. Cuando esa voz O 

esas voces que lo han venido guiando a través de este 
mundo persisten en acompañarlo durante mucho 
tiempo, en fonua penuanente y continua, leyéndole 
en voz alta, contándole cuentos, recitándole poemas, 
compartiendo adivinanzas, retahílas, cuando consi
guen encantarlo con la lectura, despertar en él el 
deseo de leer, de explorar los libros, se puede decir 
que se han constituido condiciones favorables para la 
lectura y la escritura y el sentido vital de estas prác
ticas, que es, en definitiva, lo que contribuye a pro
ducir el deseo de leer y, ulterionuente, de escribir. 

"La escucha de nanaciones y de poesias 
introduce al niño en el mundo del lenguaje, en 

un universo de palabras, símbolos y 
significados, que son las que le permften su 

ingreso al orden simbólico de Jos libros· 

Es en el desarrollo de experiencias como éstas en 
las que se inicia la formación de un niño como lector 
y productor de textos. En sus comienzos, este apren
dizaje está relacionado con situaciones en las que, 
aunque no domine todavía el código escrito, éste 
tiene oportunidad de participar en múltiples actos de 
lectura, de observar a otro, asumiendo el papel de 
lector, interpretando lo escrito, de imitar el acto de 
leer jugando a hacerlo, etcétera. Adicionalmente la 
escucha de narraciones y de poesías introduce al niño 
en el mundo del lenguaje, en un universo de palabras, 
símbolos y significados, que son las que le penniten 
su ingreso al orden simbólico de los libros, (véase el 
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recurso electrónico "Nidos para la lectura: el papel 
de los padres en la fonnación de lectores" de Yolan

da Reyes en hup: //web.educastur.princast.eslproyw os/ 
abarequelsc rilltsJleemos_aU amilias.php). Los padres les 
revelan a los niños los componentes cstmctumlcs de 
la lectura literaria: ilustraciones y situaciones que 
estan en el texto pero que evocan la realidad sin 
serlo, una voz que lee y representa a la voz que narra, 
un orden lógico en el discurrir de la historia, unos 

personajes que se mueven en espacios y tiempos 
detenninables, una historia que se organiza en el 
espacio de las paginas de izquierda a derecha y de 
arriba abajo (que es el orden de la escrinlra alfabéti
ca). Ese tipo de experiencia, que pone en contacto al 
niño con el mundo de la ficción, fomenta su capaci
dad narrativa y creativa, y valida la idea de la ficció n 
como una fonna aceptada para expresar los senti

mientos mas intimos, para crear y soñar con otros 
mundos posibles. 

Generar conocimientos sobre el 
lenguaje escrito 

La lectura en voz alta es también una practica en 
la que los niños construyen conocimiento tanto sobre 

el contenido como sobre las características de los 
diferentes tipos de textos leídos. Como plantea Ana 
Maria Kaufman en un aniculo inédito titulado 
"Legalizar las lecturas no convencionales: una tarea 
impostergable en la alfabetización inicial ": "cuando 
los maestros les leen un cuento a los niños [, .. ] les 
están dando la oponunidad de navegar por la riqueza 
de los textos literarios, de conocer la superestructura 
correspondiente al género (siempre van a encontrar 
un equilibrio inicial, una mptura de ese equilibrio, la 
solución del conflicto y el restablecimiento de un 
nuevo equilibrio), de apropiarse del léxico particular 
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dc los cuentos". La posibilidad de entrar en contacto 

con la diversidad textual existente en la sociedad, de 
poder manipular los libros, conocerlos, relaciona al 
niiio con el mundo de lo escrito, y amplía esta rela

ción, si por alguna razón ha sido precaria y limitada. 
La interacción con diferentes tipos de textos es un 

ejercicio fecundo para la fonnación de un lector, 
pues le brinda la posibilidad dc conocer cómo escri
tores expel10s escriben sus tcxtos y expresan una 
sensibilidad frente a los asuntos humanos --escritura 
y sensibilidad dc la cual los lectores se van apropian

do incluso de una manera inconsciente, de tal fonna 
que, puestos en el acto de escribir, hacen uso de ellas 
durante su propia producción-o Por supuesto, lo 

mismo podría decirse de la lectura si lenciosa: sin 
embargo, la lectura en voz alta aporta a la sensibili
dad de ese lector, que luego habrá de producir sus 
propios textos, los elementos paralingüísticos y cor
porales de los que carece la lectura silenciosa. 

"Quien lee en voz alta practica un ejercicio de 

mediación puesto que expone a otros, que 
constituyen su auditorio, su manera personal de 

comprender ei senlido del lexto de un aulor: 

media entre el autor y el auditorion 

Hay otros aprendizajes fundamentales que propor
ciona la experiencia a la cua l vengo alud iendo. Parti
cipar en un acto de lectura en voz alta pennite rela
cionarse con el lenguaje escrito, con sus particulari
dades semánticas y sintacticas, con sus diferentes 
posibilidades de uso y, también, contar con una 

mayor riqueza de vocabulario, que no es otra cosa 
que la posibilidad de enriquecer la representación 
que se tiene del mundo y de la vida. Es el espacio 
para apreciar el poder de las palabras, para ampliar la 
visión y comprensión del mundo y de la vida a través 
precisamente de conocer nuevas palabras, familiari
zarse con gi ros y expresiones idiomáticas que nos 
hacen parte de! lenguaje oral, apreciar los ritmos 
internos de la lectura, diferenciar las modalidades 

propias del habla de las del lenguaje escrito, aprender 
a entonar oyendo a otro, escuchando la ronna en que 
el lector se asume como narrador. 

El papel mediador del lector en 
voz alta 

No obstante ser la lectura en voz alta el resultado de 
un trabajo cooperativo a varios niveles, la mediación 
establecida es clave para que se exponga la perspectiva 
de sentido del lector, para relacionar al oyente con el 
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texto, para inscribirlo en un pro
ceso en e l que desde su posición 
de escucha, que supone una ela
boración, pueda const ruir una 
estrategia lectora. que es la que 
hace posible la interpretación y 
comprensión del texto. 

mecanismo que tradicionalmente 
caracteriz,1. a la lectura, está leyen
do. La aseveración pane de la idea 
de que si leer es interpretar un 
texto, entonces quicn cscucha tam
bién panici pa de manera activa en 
este proceso. 

Desde la perspectiva enun
ciada, hablo del que lec en voz 
alta como un intérpretc y, a la 
vez, como un interprelanlc. En 
el primer caso lee para si 
mi smo, en el segundo caso lec 
para sí y para otros. Al adquirir 
la condición de interpretante 

o Asun Balzola. Guillenno. ratón de biblio
teca (Madrid: Anaya. 2001) 

Puesto que la lectura en voz alla 
implica de hecho una interacción 
entre autor, texto, lector y audito
rio, las relaciones que se tejen 
entre el que lee (vale decir como 
intérprete e interpretante) y el que 
escucha, son decisivas para su for
mación lec tora. De ahi la impor-

rCllliza algo pura otros, crea condi ciones, al igual que 
un músico, pam que otros pucdan internarse en el 
lenguaje escrito acunados por su voz, sus movimien
tos, sus miradas, su gcsticulación, en fin , por todos 
los e lementos no lingüísticos implicados en ese acto 
públ ico que es la lectura cn voz al ta. 

La noción de interpretante contiene la de inll!rpre
te ya que sólo se puede intC'llrelar pam Olros (ser 
interpretante) lo que previamente se ha interpretado 
pam sí (ser inté'llretc). Quien lec pan! sí experimen
ta la posibilidad de interprctar un texto, de conversar 
con Olro, el autor, " tiene la oportunidad de experi
mentar la lectura y la escritura al mismo tiempo, 
como los cuerpos en el amor experimentan el deseo 
propio y ajeno simult:ineamente". Quien lec en voz 
alta practi ca un ejercicio de mediación puesto que 
expone a otros, que constituyen su auditorio, su 
manera personal de comprender el sentido del texto 
de un autor: media entre el autor y el aud itorio. Esta 
mediación se hace evidente sobre todo en los énfasis 
paniculares que el lector pone en su lectura y en la 
gestuali dad que la acompaña más que en el acto 
mecánico dc pronunciar el texto. El sentido que se va 
asi construyendo nace también de esta propuesta de 
inte'llretación que el lector va efectuando a medida 
que va leyendo. 

Quien escucha lee 

Considerado tambien el papel del oyente, convie
ne reflexionar sobre el postulado propuesto por 
Myriam Nemirosvky en el artículo "El aprendizaje 
del lenguaje escri lo a través de la interacción" (Tex

ros , julio de 1998), según el cual aquel que escucha 
la lectura en voz alta hecha por otro, siempre que esté 
abocado a interpretarlo y aunquc no sepa leer (de 
manera convcncional), está leyendo en sentido 
estricto puesto que si la lectura es interpretación, 
aquel que interpreta (que es lo que hace quien escu
cha), aunque no sea él quien este desarrollando el 

tancia de que puedan gcnerarse vínculos lo suficien
temente fuertes pan:! que la lectura emerja no como 
obligación sino como bllsqueda y expresión de afec
to, corno placer companido, como experiencia que 
no pide contraprestaciones ni ex igencias posteriores. 

Si el desarro llo de la capacidad narrativa del niño 
depende de su panicipación, desdc muy temprana 
edad, en experiencias rea li7.aclas en el hogar en tOmo 
a la lectura y al mundo de lo escrito, de su permanen
te relaci6n con lectores adultos, con la divcrsidad 
textual existente, con el mundo dc la literatura, de la 
poesía, de la narraci6n oral, puede entenderse la 
importancia de la presencia en su vida y en su forma
ciÓn de personas que desde su condición de lectoras 
puedan asumirse como sus intcrpretantes. Igualmen
te puede comprenderse el v¡¡lor del desarrollo de 
expericncias de lectura cn voz alta en las que se 
alicnte en niños y jóvcncs la posibilidad y con ella el 
deseo de actuar 110 s610 COIllO intérpretes si no tam
bién como interprctantcs. 

Si re nexionamos sobrc los benefi cios que repona 
su panicipaci6n en expericncias lectoras y escritoras 
en las que se fomente la busqueda del sentido, el 
desarrollo de su capacidad narrativa, podremos com
prender la importanci¡¡ de que la escuela actual pueda 
ofrecer experiencias de lectura que permitan a maes
tros, niños y jóvenes establecer relaciones significa
tivas )' perdurables con los libros y la lectura. e 
Patricia Calonia Daly 
Profesora TItular de la Unlv&f'Sidad del Valle &f1 Cal! 
(Colombia) y Oirectora del programa academico de 
Ucencialura en Educación Primaria 

1" <11 . 
i 1) Es,e ."iculo lIS I~ adanu",i6n di: l. [IOOenc!> "La k"Clum en ,·",. a lta: 

una rr.í<l;~~ pthilclt'¡¡.J¡, en 1. fOfnl""iÓll de lec!()<e~ y prodUCIOf"M de lex
I ""M. presc,"ada en el VI CongfCso de In Amén,as y ) Congreso N.cio".' 
di: LcclU m y t:.senlun" or¡¡ani~,kl flOr Al' A LEC (Aonci a,,"'n l'anaLncila de 
L"..."uru) (I'a"umá. 28. 29 Y 30 de c,)e.o de 2(04). La f~fl.xión ha ,ido ela · 
oomd, a panir <k las cxpencnci", de 1""""" en "oz .lta ","¡I>-"da, flOr ' u 
~ulor~ dur ... "" el de,am)l!o de un pmy,,"C,o de pro",odón y animación a l. 
1001ura. adda"'adodllSdc 2001 en I~ Esc uela Norm.1 Superior F.mlloJ>Cs de 
l. ciudad de CAl!' Cnlomh," •• on cSlud,nn'.s del proa .... ma de Licenciawru 
en Educad i", l'rimad. de la Universidad del Valle . 
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Algunas recomendaciones para leer en 
voz alta 

P.C.D. 

Leer en voz alta exige también contar con todo el tiempo necesario para 
hacerlo. la disposición del que lee es ante todo la voluntad del que quiere com
partir un tiempo con el otro para animarlo a que amplfe sus horizontes con la 
lectura, para mostrarle su afecto y el deseo de experimentar juntos las emocio
nes y sentimientos que produce habitar un mismo espacio, el del libro. 

Exige también contar con un lugar adecuado, vale decir, disponer de un lugar 
cómodo, que facilite la intimidad , un ambiente idóneo en el que tanto quien lee 
como quienes lo escuchan se sientan a gusto, con posibilidades de compartir 
plenamente la experiencia de animar un libro, de convertirlo en un espacio con 
posibilidades de ser habitado. 

La voluntad de aeeres indispensable para leer obras de ficción. El respeto al 
pacto fi ccional exige del lector y del oyente la suspensión de la incredulidad. La 
disposición del lector a aceptar que lo que está leyendo y escuchando está ocu 
rriendo, es fundamental para hacer realidad una historia, para hacerla suya. 

Para cautivar al oyente es preciso contar con toda la disposición de/lector, 
esto es, con su capacidad para realmente ser la voz del narrador, prestando 
todas sus posibilidades de expresión, exteriorizando sus emociones, poniendo en 
juego sus propios sentimientos. para ser un fiel interpretante del libro, para darle 
los sonidos que demanda para ser lerdo .. 
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Para empezar a leer en voz alta 
Sugerencias de Patricia Calonge 

Para bebés 

Imagina 
Alison Jau 
Barcelona: Lumen. 2003 

Sapo y Pala 
Max Velthuij s 

Madrid: Anaya, 1999 

Vamos {/ Clt=l/r /In oso 
M ichael Rosen 
Ilustraciones de Helen 

Oxembury 
Caracas: Ekaré, 1989 

Tea en el parque natural 
Violeta Denou 
Barcelona: Timun Mas. 
2004 

Buellos noche!,' IU/la 

Margaret Wise Brown 
Barcelona: Corimbo. 2003 

La gallinita roja 
Byron Barton 
Barcelona: Corimbo, 2003 

Un cuento lle oso 
Anthony Browne 

México: Fondo de Cul lura 
Económica. 1994 (primera 
edición; después varias 

reimpresiones) 

El reino del re l'és 
María Elena Walsh 
Ilustraciones de Nora Hilb 
Buenos Aires: Alfhguara, 
2000 

A la meda, rueda ... 
Anrología del folclore 
latillOomeriCOIlO 
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Pedro Cerrillo (compilador) Ilustraciones de Bridget 
Ilustraciones de Noemi Strevens-Marzo 

Villmnuza Caracas: Ekaré. 2004 
Madrid: Anaya, 2000 

Para niños 
pequeños 

Dil'íél'lele y aprende COII 

Maisy 
Lucy Cousins 
Barcelona: Scrrcs. 200 I 

Siempre re querré 
Debi Oliori 
Barcelona: Timun Mas. 
1999 

Adil1il/a cmilllo /e quiero 

Sam McBmtlley 
Ilustraciones de Anita 

Jeram 
Madrid: Kókinos, 200 I 

ESlaba el señor Don GlIIO 
Ilustraciones de Camlcn 
Salvador 
Caracas: Ekaré. 1998 

VoII(le l'h'en los IllOlIs/mos 

Maurice Sendak 
Madrid: AlIaguara. 2005 

BuellllS noches Samuel 
Maric-Louise Gay 
Caracas: Ekaré,2003 

Olil'Úl 

lan Falconer 
México: Fondo de Cultura 
Económica, 2001 

iBeso. beso! 
Margaret Wild 
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El milagro del oso 
Wolf Erlbnlch 

Salamanca: Lógucz.2002 

Los rres bllllllir!os 
Tomi Ungerer 
Madrid: Alfaguara, 2005 

Saf¡amOllles en el clImillO 

Amold Lobel 
Bogotá: Alfaguara. 2005 

Para primeros 
lectores 

El COCII)'O)' la I/Iora. 

C/lenro de la/I'ilm fJemoll 

Versión de Kurusa y 
Verónica Uri be 
lIusrraciones de Amelía 
Arcco 

Caracas: Ekaré. 1988 

No. 110 fui )'0 
Ivar Da ColI 
Bogotá: Panamericana, 

1998 

Ni,ia Bonila 

Ana Maria Machado 
Ilustraciones ele Rosana 
Farias 
Caracas: Haré, 2005 

¡Hargarira 
Rubcn Daría 
Ilustraciones de alga Lucía 
Garcia 
Bogotá: Panamericana, 
2001 

ESPECIAL: LECruRA EN VOZ AlTA 

Moma Jite peque/ill lIlIIes 

de ser mayor 
Valérie Larrondo y 
Clalldine Dcsmarteau 

Madrid: Kókinos, 2001 

Sapo)' 1(/ ClIllciólI de/mirlo 
M:IX Vclthuijs 
Caracas: Haré. 1992 

Los cinco horribles 
Wolf Erlbruch 
Barcelona: Juventud, 2001 

El se/io/' Km'bes y orro.~ 

cllemos de Grillllll 
Jacob y Wilhem Grimm 

Ilustraciones de Charles 
Dumas 
Valencia: Media Vaca, 
2001 

El lugar más bonito del 
mllndo 
Ann Cameron 
Ilustraciones de Thomas 

B. Allell 
Madrid: Allaguara, 1996 

El oso que 110 lo e/'{l 
Frank Tashlin 
Madrid: Alfaguara, 2000 

Gorila 
Anthony Browne 

México: Fondo de Cul tura 
Económica, 1991 

Fábula de la rarollcira 

presumida 
Aquiles Nazoa 
Caracas: Ekaré. 1982 

El expreso polar 
Chris Van AlIsburg 
Caracas: Ekaré, 2002 



UBROS INFANTILES Y JUVENILES 

El libro de los cerdm 

Anthony Browne 

México : Fondo de Cultura 
Económica, 1997 

Eladil'ino 
Versión de María Elena 

Maggi 
Ilustracioncs de Rosana 
Faria 

Caracas: Playco. 1999 

Lao\" medias de los 
flamencos 
Horacio Quiroga 
Ilustraciones de Leonardo 
Rodríguez 
Caracas: Los Libros dc El 
Nacional. 200 1 

La sO/presa de Nandi 
Eilcen Browne 

Caracas: Ekaré. 1996 

Nana Vieja 
Margaret Wild 
Ilustraciones de Ron 
Brooks 

Caracas: Ekaré. 2000 

Cl/el/lO.\" de. Hadas 

Charles Perrauh 
Ilustraciones de Gustave 
Doré 
Barcclonn: Lumcll. 1983 

Nansel y Grele/ 

Jacob y Wilhelm Grimm 
Ilustraciones de Allthony 
Browne 
México: Fondo de Cu ltura 
Económica. 2004 

El calllo de las bol/ellOs 
Dyan Sheldon 
Ilustraciones de Gary 

13lythe 
Caracas: Ekaré, 1993 

Cl/elllOs de Allder~'ell 

Hans Christian Andcrscn 
Madrid: Anaya, 1999 

Cl/elllOS de Grillllll 
Jacob y Wi lhelm Grimm 
Madrid: Anaya, 1998 

El Jaslreci/lo mlie.lIle 
Versión de un cuento de 

Lud wig Bechstein por 
Árnica Esterl 
!lustraciones de OIga 
DlIgina y Andrej Ougin 
México: Fondo de Cultura 
Económica. 2000 

Para lectores en 
proceso de 
formación 

(Para leer en varias 
sesiones ... o de una 
sola vez) 

Óye.me COlI los ojos 

Gloria Cecilia 01az 
Ilustraciones de Chata 
Lucini 
Madrid: Anaya. 2002 

Yaga y e! hombrecillo de la 
.flauta 

Irina Korschunow 

Madrid: SM, 1985 

CiIlCO lIiilOS yeso 

E. Nesbit 
Ilustraciones Emi liano 
Pereyra 
Buenos Aires: Andrés 
Bello, 2006 

NOTA PARA NUESTROS LECTORES: 

El slIper::o/"ro 
Roal0ahl 
Ilustraciones dc Quenlin 
Blakc 

Madrid: Algaguara. 2006 

Jim Botoll y los frece. 
safmjes 

MichaeJ Ende 
Ilustraciones de F. 1. Tripa 

Barcelona: Noguer y Carah 
Editores. 1997 

El Falle de los COCII)'OS 

Gloria Cecilia Oiaz 
Ilustraciones de Francisco 

Meh!ndez 
Madrid: SM, 1995 

Yo. el Gran Ferc/¡o 
Marjorie Weinman Shannat 

Ilustraciones de Mare 
Simonl 
Bogot:i: Nomla, 1993 

Para lectores 
consolidados 

(Para leer en varias 
sesiones ... ) 

El Ca/o M allado y la 

GolOlldrilla Siiiá. UI/a 
hisforia de amor 
Jorge Amado 
Ilustraciones de Mabel 
Piérola 
Barcelona: Monlella 
Mondlldori. 2001 

A I'ellllll"as y de5"\"ell/llras de 

c..·ISIPERRO de! Hambre 
Graciela Montes 
Il ustraciones de Osear 

Rojas 

ESPECIAL: LECTURA EN VOZ ALTA 

Buenos Aires: Colihue. 
2005 

El jardín secrero 
Frances Hodgson Bumen 
Madrid: Simcla. 1997 

Ell'iell/o ell los sauces 

Kenneth Grahame 
Ilustraciones de Ernest H. 

Shepard y Anhur Rackham 
Madrid: Valdemar. 2003 

El maestro de las 

marjol/e/as 

Kllthcrinc Patcrson 
Bogotá: Grupo Nomla , 
200 1 

Cuento negro para l/l/a 

/legra noche 

Clayton Ross 
Ilustraciones de Manucl 

Ahumada 
Bogotá: Fondo de Cu ltura 

Económica. 1993 

Alomo 
Michael Ende 
Madrid: Alfaguara. 1995 

La isla del/esoro 
Robert L. Stevcllson 

llustraciones de Mervyn 
Peaje 
Bogotá: Rei-Andes. 1988 

Los escarabajos vue/all al 
atardecer 

María Gripe 
Madrid: SM. 1983 

El letllro de sOlllbms 
Michael Ende 
Ilustraciones de Friedrich 

llechelmann 

Madrid: SM. 1988 0. 

Desde el número 1 SS de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA hemos dejado de publ icar la sección "Ubros recibidos en la Redacción de EDUCACIÓN 

y BIBLIOTECA". Tomamos esta decisión candentes de las crecientes limi taciones que este apartado tenia. Hemos des tinado estas pági

nas a ampliar el espacio de selección y crít ica de novedades infanti les y Juveni les. Para aquellos interesados en estar al tanto de los 
tít ulos que se publican en LlJ recomendamos la completa y rigurosa base de datos virtual "Leer es Vivir" que se encuentra en 

www.educaretnet dentro de los recu rsos educativos (www.educared.net 80/mespanU&IJrsos/home_12Jl_esp_1_ .html). 
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Bibliotecas universitarias 
para el siglo XXI: las 
bibliotecas al servicio de la 
sociedad 
Entrevista con Sarah E. Thomas, directora de 
la Biblioteca de la Universidad de Cornell y 
José Antonio Magán Wals, director de las 
Bibliotecas y Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense de Madrid 

Las bibliote<:as univcr~itarias no s.e asoman muy a menu(lo a I~s páginas (lc esta revista. Sin embargo. si queremos ofrecer Un servi

cio pllblico (le infonn~ciól1 y leclUra de ca lidad. I~ colaboración emre bib liotecas pilblic~s y universitarias resulta imprescindible. Por 
otro la(lo. el aspecto e(lucativo de la, bibliO!ecas. que cada vez cobra mlÍs importancia. hace que podamos ver a las bibliotecas e>cola
res. puhlicas y un iver'iitarias como pime de un mismo emr¡lmado con un fin c0111illl: garant i7.ar el acceso (le toda la pohlaciún a la infor

mación y a la clllolra. 
EDUCACiÓN y BIDLlOTECA ha tenido la oponunidad de conversar. por separado, cOn los directores de dos grandes bibl iotecas univer

sitaria" Sarah E. Thomus, direclorJ de la Ribliotec¡¡ de la Universidad de Comell (EE.UU), y José Antonio Magán \Vals, (lirector de la 

Bibliotcea de la Universidad Compllllens.e de Madrid. 

Hemos sometido a la consideración de estos dos profesionales de la bibliote<:onomia las mismas preguntas y hemos podido escuchar 
,II~ renniones ~n di recto. 

E!)UCACIÓ~ y BlIlLlUTECA 'lujere agradecer la di'll<mibi lidad de la señora Thoma~ y del ;¡eñor 1\.1tlgán para rea lizar eSlas enlrev;sms y 
el tiempo que nOS han dedicado. Agradecemos, asimismo, a María Jcsils del Olmo, directora del Information Resouree Center de la 

Embiljad~ Americana en Madrid, su ayuda para contactar con Sarah E. Thomas y su I¡¡bor de intérprete dorante la conversaciiln. 
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PREGUNTAS 

~ Muchos colegas bibliotecarios siguen pensando que la catalogación es uno de los ejes fundamentales de 

la profesión. En este campo se han producido muchos cambios. ¿Cuál eree que serán las lineas para la 

catalogación en las próximas décadas? 

~ ¿Cree que el papel educativo se verá potenciado en el nuevo panorama bibliotecario? -~ Cada vez cobra más fuerza el movimiento Open Aeccss ¿Le parece esa la vía adecuada para la difusión 

de la información científica? ¿Cuál cree que serú el papel de las bibliotecas en el panorama de la comu

nicación científica? 

~ Últimamente se habla mucho de las bibliotecas universitarias como Centros de Recursos para el Apren

dizaje y la Invest igación (CRA I) y esto supone. entre otras cosas, un cambio en la concepción de los 

espacios y los usos. ¿No cree que las bibliotecas públicas llevan ya años trabajando en esa línea? 

~ ¿Qué opina de las relaciones entre bibliotecas públicas y universitarias? 

~ España se ha convertido en un pais de acogida de inmigrantes ¿Cómo ve usted la relación entre multi

culturalidad y bibliotecas? 

Entrevista con Sarah E. Thomas 
Directora de la Biblioteca de la Universidad de Cornell 

Sarah E. TI/Omas llego a la I/lliversidad de Car

nel! ell agosto de 1996 COIIIO directora {la denomi
nacion en inglés es Cad A. Krocll Ulliversity Libra

rian J. En IIIIt1 carrera ql/e supera los 25 {l/la.\", la 
doctora TltOlllas Ita ca/alagado libros en la bibliote
ca Widener de la Universidad de Hanl{lrd. ha ense
lIado alemán en la UniFersidad Johns Hopkins. ha 
sido coordinadora de! Resarch Libraries Group 
{RLGJ en Cafifomia. pal"ficipó en e! COIlllcil 0/1 

Librm}' ResOlI/·ces Mtllwgemem lnfersltip de la IlIIi

versidad de Georgia, ha trabajado COII/O direclOra 
asociada para los servicios técnicos en la Nalionlll 
Agriculwral Libr(lly. y ha dirigido talltO el Cmalo
ging Direclo/"ate como el Public Service Collec/iolls 
DireclOrate en la Libl"{//}' af Congres.I·. En Comell. 
la doctora TllOl/las dirige las 19 bibliotecas que 
compollen el sistema bibliOlecario de la universüllld. 

y gestiona I/lla plantilla de más de 500 empleados. 
La Biblioteca de la Universidad de CO/"llelllllalltie
ne alrededor de 6.8 millones de lIolúmenes y se 
adquieren y catalugan cerca de IOU.UUO titulos 
anualmellte. 

5al"(lh E. ThOll/as es miembro viwlicio de la Ame
/·iC(ll1 Libr(llY Association y pertenece a la jun/a de 

la A.~sociariol1 oI Re:iearch Libraries. Adel/lá~·. ha 
participado el/ comités de asesoramiento de algullas 
bibliotecas IIIlil'ersi/arias. elllre ellas f{al"vard. MIT 
y la Universidad de Washington . 

Recien/emellle ha sido nombrada Bod/ey·s Libra
rian (I/1l1 Director of Unil'ersily Librmy Servíces en 

la UI/ il'ersidad de Oxford. Gran Bre/aña. en donde 
~·e incorporará a partir del 19 de febrero de 2007. 

~ El fl.lttlro de la catalogación es un fll turo 
brillante. Catalogar es describir y organizar la infor

mación, y que cada vez hay más infonnación en el 

mundo que necesita ser descrita y organizada. Si que 

hay un futuro para la catalogación y lo imponante 

ahora es ver cómo se va a desarrollar. 

Veo tres lineas importantes en la catalogación y la 

primera es la automatización. La automatización 

permite una catalogación mucho más sencilla y rápi 

da, o sea, que se pueden realizar más registros en 

menos tiempo. La segunda línea es permitir que las 

mentes pensantes se dediquen a establecer políticas 

·Cada vez son más necesarios los equipos 
multidisciplinares formados por profesores de 

universidad, expertos en tecnología y 

bíbliotecarios. Con estas colaboraciones es más 
fácil trabajar de una manera que se potencie el 

aprendizajeh 
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sobre cómo ha de ser la catalogación y que parte de 
las tareas no tan especializadas puedan ir a otras 
manos. y lu tercera. muy importante. es que se pue
den aplicar ciel10s principios de la catalogación tra
dicional a la infonllación digitaL en la que hay una 
amplísima perspectiva. 

ULas bibltotecas tienen interés por el acceso 
democrático a la información, porque carecen 

de ánimo de fucro. En esto son completamente 
distintas a las compañfas edítoriales" 

Uno de los debates que ahora tenemos en la Uni
versidad de Cornell gira precisamente sobre el acce
so al catalogo. Sobre nuestra presencia en Internet. 
La tcndeneia entre los jóvenes. según los estudios de 
usuarios. es que hay un 60% que acuden CO I1 fre
cuencia a la biblioteca. luego hay un 80% que utiliza 
los servicios Ol/line. pero el 95% entra diariamente en 
Internet y utiliza Google, u otros motores de búsque
da. para solucionar sus necesidades de información. 

Por eso. me parece que un ejercicio saludable para 
los bibliotecarios seria que tmbajaramos hombro con 
hombro con Google para llegar a consegui r que se 
mejoren las búsquedas. para que Google Schol::n y 
otros recursos pennitan que la recuperación de la 
información sea ¡mis efectiva. 

~ Efecti vamente. la enseñanza es cada vez 
más importante para los bibliotecarios y en Estados 
Unidos se buscan bibliotecarios que. ademús de los 
conocimientos de BibJioreconomia y Documenta
ción. tengan estudios en otras malerias para favore 
cer que sean colegas o incluso compañeros en el 
diseño de la educación con los propios docentes. 
Cada vez son más necesarios los equipos l11ultidisci
plinares formados por profesores de universidad, 
expertos cn tecnología y bibliotecarios. Con estas 
colaboraciones es más mcil trabajar de una manera 
que se potencie el aprendizaje. Los bibli otecarios 
explican a los estudiantes cómo se navega y cómo se 
evalúa \<1 infonnación quc recuperan y tambien tra
bajan en el diseño de las materias educativas. Como 
ejemplo estlÍ el mundo del cinc. donde el director 
solo lIO puede hacer todo. tiene que contar con todo 
el equipo. para llevar a cabo el proyecto de sacar ade
lante una película. 

sectores. Por ejemplo, las agencias federales que se 
dedican a dar rondas. están promoviendo el acceso 
libre para toda la investigación que se financiu con 
dinero público. Es muy importallle no confundir 
open access con publicaciones gratis. es otra cosa. El 
modelo de negocio de OpCII access estú todavía sin 
temtinar de definir, no sabemos C0l110 se Vil 11 esta
blecer. Pero lo que está muy claro es que cada vez 
cobra 1mb sentido la idea de que la información c~ t é 

disponible para todo el mundo. 
El valor de la biblioteca. 10 que la biblioteca puede 

hacer por la comunicación ciemífica, es, sobre todo, 
facilitar la infonnación. ¿Por qué'! Porque la biblio
teca universitaria est¡i en comaclO con los creadores 
de las nuevas ideas y con el mayor número de con
sumidores de estas ideas. Además. las bibliotecas tie
nen interés por acceso dcmocrático a la información, 
al carecer de únimo de lucro. En esto SOI1 completa
mente distintas a las compañias editoriales. Una vía 
que se me oc urre, para colaborar con la difusión de la 
información científica desde las bibliotecas. es traba
jar con los propios profesores de la universidad para 
crear alternativas a la comun icación cientí fi ca tradi 
cional. Por ejemp lo, en Cornell tenemos arXiv.org, 
un archivo de e-prilll.\· sobre Fisica. Matematicas. 
Ciencias de la Computación y Biología Cuanti tativa. 
Se financia con el presupuesto de la propia bibliote
ca y cuenta con cientos de miles de lectores en todo 
el mundo. Además. los docentes e investigadores 
publican cincuenta revistas especializadas en mate
máticas y en estad ística. con un modelo de negoc io 
que no busca el beneficio. Se trata de recuperar 10 
que se invierte. fondos que proceden de editoriales o 
de la propia universidad. para poder seguir publican
do. sin ánimo de ganar más dinero. Lo que consiguen 
con esto es que dos tercios de IOdo el material dispo
nible esté también en open acce~'s, con 10 que logran 
una mayor presencia para más leclOres. También hay 
pequeiias revistas que no tienen dinero suficiente 
para cominuar existiendo de fonna independiente. Su 
destino era ser absorbidas por grandes compañías y. 
entonces, 10 que hace la biblioteca es ayudarles con 
su propia infraestructura para quc puedan scguir 
existiendo como tales. 

@ Si. efectivamente hay muchísimo que 
aprender de las bibliotccas pLlblicas. son una fuente 
muy importante hoy en dia para nuevas ideas y para 
lluevas conceptos. Todos podemos aprender de lo 
que hacen las bibliotecas públicas. Se me vienen a la 
cabeza dos ejemplos dentro de EE. UU. Uno es el de 
la I3ibliotcca Pública de Sean le. que en el 2004 se 

~ en Estados Unidos hay una tendencia muy realojó en el bonito edificio que ha disellado Rem 
fuene a apoyar cl OpCII access y. semana a semana. Koolhaas. Es un espacio muy intcresante para tomar 
día a día. se ve más y más implicación de distintos ideas. Por ejemplo. tiene auditorios para ac(Os pübli-
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Javier Pérez Iglesias '1 Sarah E. Thomas en un momento de la entrevista 

"Hay muchislmo que aprender de las bibliotecas 
públicas, son una fuente muy importante hoy en 
día para nuevas ideas y para nuevos conceptos. 
Todos podemos aprender de lo que hacen las 

bibliotecas públicas" 

coso tiene además una sciializaci6n clarisima para 
que la gente se sepa mover. todo es abieno. todo es 
sencillo y todo es fácil de interpretar para la gente. 
Qtro ejemplo es la Biblioteca Pública de Quecns. en 
Nueva York. El antiguo director, Gary Strong, hizo 

un trabajo magnifico con los inmigrantes. Él sabía 
que la bibliot'ee<l puede resultar un silÍo que dé miedo 

a la gente, o que le imponga. y por eso desarrolló una 
política de acercar los servicios a los usuarios. Se 
ocupó de llevar la biblioteca a donde estaba la gente, 
les mandaba libros en sus propios idiomas y penni
tía que se devolvieran por correo. La Biblioteca 
Publica de Queens actuó eon la premisa de que ""el 
cliente es 10 primero". O sea. que el usuario de la 
biblioteca era el que marcaba las lineas. Es una 
visión de la biblioteca como una institución total-

mente arnig¡¡ble y sin ningún tipo de barreras. En 
este sentido, las bibliotecus universitarias tenemos 
mucho que uprender. 

ti> Me parece muy importante, por supuesto 
siempre hay que colaborar. pero creo que hay que 
buscar maneras fonnales de eolabonlción. Por ejem

plo. la Biblioteca de San José. en California, donde 
la biblioteca uni versitaria y la biblioteca pública 
comparten el edificio y también pane de la infraes
tructura. Es un ejemplo claro de dos entidades que 

estan buscando ser más eficaces. llegar a mas gente 
a traves de la colaboración. 

~ Segun la experiencia de Estados Unidos 
esta muy claro que las bibliotecas püblicas han sido 

sitios perfectos para que los inmigmntcs encontraran 
un lugar donde ¡¡prender y ¡uuo-formarse. Un espacio 
en el que acceder a intormaeiones m:ees¡¡ri¡¡s para 1¡¡ 
vida diaria: sobre cómo funciona cl gobierno de 
Estados Unidos. la cultura. servicios sociales .. Han 
sido lugllrcs de acogida. cspncios seguros para estos 
inmigmntes, rorque les dan herramientas de aUlOfor
mación. Lo que es muy imr0l1ante. como papel de la 
biblioteca, es ayudar a adaptarse a la gente que llega 
a una cultura nueva. Una de las cosas más necesarias 
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es conseguir materiales en las lenguas de estos inmi
grantes y también contratar personal que sea de otras 
nacionalidades y que hable otras lenguas. En Cornell, 
aunque no somos una biblioteca pública, sí querclllos 
que nuestro personal responda a una sociedad multi
cultural. que sea el espejo de cómo es actualmente la 
sociedad en Estados Unidos. 

UUna de las cosas más necesarias es conseguir 
materiales en las lenguas de estos inmigrantes y 

también contratar personal que sea de otras 
naCionalidades y que hable otras lenguas' 

Entrevista con José Antonio Magán Wals 
Director de las Bibliotecas y Archivo Histórico de la Universidad 
Complutense de Madrid 

José Antonio /vlagán Wals. director de las Biblio
tecas y Archivo Histórico de fa Universidad COI/I
p{utense de Madrid. es /IIiembro de la esctlla de 
Ftlcl/ltativos de archivos y biblio/ecas de dicha uni

versidad en la que I/"abaja desde 1989. Con anlerio
l"idad ha sido direClOr de la BibliOleca de la Escuela 
de tsladíslica y de la Facultad de Ciencias Econó
micas y Empresariales. 

La Biblioteca de la Universidad Complutense es 
heredera de la que fundó CiSl1eros el1 Alca{á de 
Henares aJinales del siglo XV. Es 1(1 mayO/o bibliote

ca IIl1iversi/aria espm/ola y la segllllda. ell lamaiio. 
de roda el estado de.\plIés de fa Biblioteca Nacional. 

El se(ior Magán es, desde 2003. miembro de la 
ejecmil'a de NEBIUN (Ned de Bibliotecas Unil 'ersi
/arias Espa¡¡olas) y. ac!Ualmel1le, es S/l secrelario 

ejeclIIÍl'o. 
Ha sido coordinador de dos obras. Temas de 

bibliotecol1omia universitaria y general (Ediloríal 

Complutense, 2002) y Tr(J/ado básico de biblioteco
nomía (Editorial Complutense. 2004. 5~ edición). 

Ambos malllwles hall in/roducido el aspecto social 
el/ el /II/lIIdo bibliotecario y hacen /lna apues/a pOI' 

los servicios públicos de información y {eclllra. 

0""05 librM en los que ha colaborado SOl/ : Infor
mación. conocilllielllo y bibliotecas ell e/marco de la 
globalhación neoliberal (coordil/adores Pedro 
Lópe= y Javier Gimello. Treo. 2005); Palabras por la 
biblio/eca (coordinador Javier Pere: Iglesias. COI/

sejería (le Cultura de la ./unTa de COlII llJlidade.\' de 
Cas/if{a-L" Mal/cha y Asociación ClIll/ll"ul Educa
ción y Biblioteca. 2005): Dellexto al hipertexlo: Las 
biblio/eeas ImÍl'enitarias ante el relO de la digi/ali
:aciúlI (coordinado por Francisco Aliu. Unil'ersidad 
de Caslilla-l~a Mal/cha. 2004). 

Ha participado en I/umerosas conferencias y COI/

gresos. Tambié" ha sido ca-directo/" de los CII/"SOS de 
verano "La fllnción social de las bibliolecas" y de 

"Los archil'os abier/os )' los repositorios illsli!Ucio
//ales: l/l/a opción defilluro ". 
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~ La eSencia del trabajo, en cualquier profc
s.ión, tiene que ser el usuario, para nosotros el lector. 
Lo quc le imeresa a la gente no es que los documen
tos estén catalogados de esta o de otra manera, sino 
que les infonncmos sobre los documentos y les faei
lilemos el acceso. La teenologia nos permite tener 
cada vez mejores herramientas de búsqueda, inclui
das las búsquedas sobre el texto completo. y mayores 
posibilidades de acceso. Ahora mismo el catálogo 
integra muchas cosas y no sólo da noticia de lo que 
poscc la biblioteca sino que permi te consultar direc
tamente muchos de esos rondos. Yo creo que todo 
eso nos va a forzar él reorientar el trabajo, no hacia el 
catálogo. sino hacia el documento en si, el texto com
pleto a partir del cual, con inteligencia attificial y con 
herramientas como los metadatos, podamos haecr 
unas recuperaciones muy buenas de la infornlación. 

"Por eso, catalogar no es ya una de las 
principales tareas de los bibliotecarios. 

Debemos orientarnos más hacia la formación 
del usuario para que pueda llegar a la 

información que necesita para su vida, su 
trabajo, su propio desarrollo como personan 

Creo que tenemos que orientarnos más hacia las 
necesidades del usuario. Está quedando obsoleta la 
calalogac ión que nosotros realizamos. eso lo vco cla
rísimo. Es uno de los motivos por los que queremos 
trabajar con Google. No es sólo por digitalizar deter
minada cantidad dc documentos, sino que queremos 
ser socios para trabajar con ellos en la creación de 
nuevas hCIl·amicntas. En Google tienen un sistema de 
análisis de la infonnación basado en el documento y 
en las necesidades y cl tipo de búsquedas que hacen 
los usuarios yeso nos interesa como bibliotecarios. 



~ Yo creo que la biblioteca siempre ha sido 
esencial para que una persona se autofOl1l1e. Esa 
visión la tuvo ya a finales del siglo XIX Andrew 
Camegie. cuando hizo su apuesta por potenciar la 
biblioteca pública. y luego ha supuesto un modelo 

para muchos filántropos en Estados Unidos. 
Manuel Oliva. el director de la Bib lioteca de Filo

sofía de la Universidad Complutense, cuando da for
mación a los alumnos de primero, utiliza la frase de 

Kant, "a lomos de gigantes", para introducirles en 
qué es la biblioteca. Con la biblioteca no estás 
dependiendo de un buen profesor. ni siquiera de un 

buen modelo de aprendizaje. ahí tienes recogida la 
infonnación de los mejores, de los sabios y puedes 
cabalgar "a lomos de gigantes". 

Yo creo que el papel educati vo de las bibliote
cas es esencial. Por eso. catalogar no es ya una de 
las principales tareas de los bibliotecarios. Debe
mos orientarnos más hacia la fOnllación del usua

rio pa ra que pueda ll egar a la información que 
neces ita para su vida, su trabajo. su propio desa

rrollo corno persona . Ahora bien. lo que es impres
cindible es colaborar con los docentes, co laborar 
con la sociedad, colaborar con el propio usuario 
para fonnarle . 

EN PRIMERA PERSONA 

~ El open acces~·, el acceso abierto y libre a la 
infol1llación científica, es una herramienta esencial 

para asegurar la vi talidad investigadora y crear 
nuevo conocimiemo. Las bibliotecas deben partici
par en su desarrollo en tanto que insti tuciones públi
cas (y aquí viene la segunda parte de lo que me has 
preguntado). Yo creo que el papel de la biblioteca 
como editora es esencial , porque en un entorno digi
tal el verdadero papel de la biblioteca, en cuanto que 
conservadora y faci litadora de la información. lo 
tiene el ed itor del documento. Ahora mismo las ver

daderas bibliotecas electrónicas son los ed itores. 
Ellos son los que crean los metadatos de los docu
mentos, los que crean los niveles de acceso real y los 
que crean las políticas de preservación. Las bibliote
cas públicas, o las bibliotecas universitarias, lo único 
que hacernos es pagar dinero para que nuestros usua
rios puedan acceder a unos documentos que real
mente gestiona el editor. Es esencial que la bibliote

ca universitaria, que tiene la capacidad y conoce el 
sector de información. colabore con la comunidad 
universitaria, para poder controlar y almacenar la 
información electrónica que genera la institución. 
Ahí el opel' access es una herramie nta muy impor
tante. Las instituciones públicas tenemos la obliga-

www.libreriasespecializadas.com 

, 

Explora 
el mundo 
de las 
librerías 
especializadas 

tus libros en Internet 

GRATIS' 
Con tu primer pedido 
• Para las Bibliotecas 

* Para partl<:ulares. si el pedido 
es superior 3 100 €. 

Arquitectura . Arte . Ciencias Naturales . Cómics . Cultura Árabe . Deportes 
Derecho . Economía y Empresa . Esotérica . Filología Clásica . Antígüedad y Arqueología 
Filosofía . Gastronomía y Cocina . Idíomas . Homosexualídad . Medicina . Motor 
Música . Náutica . Pedagogía y Literatura Infantil y Juvenil . Psicología, Sociología · Religión 



EN PRIMERA PERSONA 

ción de conseguir que IOdo el material que se genere 
a partir de fondos publicos pueda scr siempre utiliza
ble de loma pública y garantizar que haya un meca
nismo para almacenar y tratar esa infonnación a 

Ilivel universal y de manera gratuita. 

tUl A mí personalmente no me gusta el término 

CRAí. Comparto totalmente el Ifasfondo que hay 
detrás. pero 10 que me gusta es utilizar el nombre de 
biblioteca. Dicho csto. creo que en las bibl iotecas 
lll1iversitarias no estamos descubriendo nada nuevo 

al intentar que la biblioteca, dentro de la universidad. 
sea un fo ro de encuentro, un eje dinámico de colabo
ración con quien genera la información o la cultura 
en ese ámbito. En definitivH es lo que hacían las 
bibliotecas desde los ailos 70, sólo que con menos 

recursos. 
Este nuevo modelo está transformando H las 

bibliotecas uni versitarias y convirtiéndolas en espa
cios más vivos. más ruidosos también. Estamos 
pasando de un modelo basado en e l estudio silencio
so de apuntes a un modelo basado en la participación 
y el¡rabajo en grupo de los alumnos; eso sí que es un 

cambio bastante trascendental. 

aLas instituciones públicas tenemos la 

obligación de conseguir que todo el materia! 
que se genere a panir de fondos públiCOS 

pueda ser siempre utilizable de forma pÚblica y 

garantizar que haya un mecanismo para 

almacenar y tratar esa información a nivel 
universal y de manera gratuita" 

Por otro lado, tenemos mucho que aprender dc las 
bibliotecas publicas en su intento de tener en cuenta 
las necesidades de los usuarios y de intentar ganar a 

un publ ico que no se acerca a ellas o que no utiliza 
sus servicios presencinles o a distancia. Tengo que 
decir que nlgunas webs de bibliotecas públicas espa
ñolas son estupendas en cuanto a su diseño y conte

nidos. 

~ La verdad es que nquí en España, por lo 
general, nunca hemos colaborado de lorma seria las 
bibliotecas publicas con las universitarias. Por ejem
plo en el ámbito de Madroiio (el Consorcio de 
Bibliotecas Universitarias de la Comunidad de 
Madrid) estarnos empezando a abrirnos a ámbitos de 
colaboración con las bibliotecas públiens a traves de 
la Biblioteca Regional , pero hasta ahora no había 
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pasado. Yo tengo clarísimo que las bibliotecas uni 
versitarias, por el sistema de financiación que tene

mos, entramos dcntro del ámbito dc la biblioteca 
pública y tenemos que dar servicio a todas las perso
nas que lo necesiten. No podcmos orielllarnos sola
mente a la gente que dUl"llnte cuatro o cinco años está 
cstudiando una carrera. Tencmos que plantearnos 
garantizar el acceso a la infonnación cientjfica y téc
nica que van a necesitar las personas a 10 largo de 
toda su vida, y no sólo desde un punto de vista pro

fesional sino en su vida privada. Ahí es donde tenc
IllOS un ámbito muy grande de expansión. Cualquier 
ciudadano dcl Estado debería poder utilizar cualquie

ra de las bibliotccas J"inanciadas COIl di nero público. 
Como. de hecho. ocurre en otros países. 

Nosotros queremos abrir la Complutense, para el 
próximo plan estra tégico, a toda la soc iedad madrile
ña y estatal. Ahora la tecnología nos pemlite llegar a 

la casa de la gente y por eso queremos negociar 
licencias de carácter nacional, para que cualquier 
ciudadano pueda acceder a recursos que tengamos en 
nuestra biblioteca digital, que no haya ese problema 
del acceso restringido. Se está imentando construir 

una gran biblioteca nacional-digital de ciencia y tec
nología, porq ue es totalmente injusto que solamente 
pueda acceder a CSl! infOlmación algún tipo de perso
na durantc un periodo breve de su vida. La realidad 

es que la sociedlld neccsita que las personas se for
men a lo largo de toda su vida y el Estado debe apo
yar el reciclaje de los ciudadanos. 

@. En España aun tenemos grandes carencias 
sobre cómo entendemos nuestro servicio a la 
comunidad. La biblioteca universitaria española, 

por lo general, intenta centrarse sólo en su comuni

dad academica, y no se preocupa demasiado por el 
tema de la inmigración . Pero creo que en las 
bibliotecas públicas españolas también queda 
mucho por hacer. Entre otnlS cosas, crear y mante
ner colecciones en las lenguas de los inmigrantes. 
Tenemos que estar prepurados para ayudarles u 
desenvolverse en nuestra sociedad, pero tHmbién 

debemos garantizar que ellos y sus descendientes 
puedan estar en contacto con su cu ltura de origen. 

Habria que estar atentos a la información que se 
pone en la web y adaptar los servicios de infonm¡
ción a la comunidad de los inmigrantes. 

La soc iedad española está, todavía. poco concien
ciada con el tema de la inmigración. Es un fenómeno 
nuevo y no tenemos costumbrc de convivir con otras 
culturas. Aquí la bibli oteca tambien tiene mucho que 
aportar. Se puede convertir en un lugar de encuentro 
y ayudar a que conozcamos mejor los paises y cos
tumbres {te la gellle que viene a vivir aquí. e: 



La biblioteca escolar: pasos, 
voces, visiones, sabores 
Primer Congreso Nacional de Bibliotecas 
Escolares 
Salamanca, 18-20 de octubre de 2006 

Emre los dias 18 y 20 de octubre de 2006 se cele
bró en Salamanca el Primer Congreso Nacional de 
Bibliotecas Escolares, convocado por la JUl11a de 
Castilla y León y organi zado por la Fundación Uni
versidades de Castilla y León y la Fundación Ger
mán Sánchez Ruipérez. Las diferentes sesiones se 
articularon en tres grandes bloques temáticos: La 
biblioteca escolar en el c011lexto del sistema educati
vo; Programas institucionales de bibliotecas escola
res; y Estructuras de colaboración y redes de biblio
tecas escolares. Los asistentes, unas 250 personas, 
procedían sobre todo del ámbito de la docencia, con 
una importante presencia de responsables de biblio
tecas escolares. Los siguientes párrafos SOI1 una cró
nica desordenada. redactada algunos meses despues 
del encuentro, que pretende informar de los temas 
tratados y esbozar los ecos que se desprendieron de 
este congreso. 

Los pasos, los saberes, los 
invitados 

El Primer Congreso Nacional de Bibliotccas 
Escolares podría haberse llamado Segundo Encuen
tro de Bibliotecas Escolares, ya que la única iniciati
va similar realizada hasta el momento en España fue 
la reunión de profesionales que se celebró en Madrid 
en 1997. En aquella ocasión, la posibilidad de asistir 
estaba limitada a asistentes invitados, de ahi su 
cani.cter de encuentro. La convocatoria de Salaman
ca fue abierta, por lo que la denominación como con
greso fue adecuada. Un buen número de los asisten
tes estaban invitados por la organización. como pro
fesionales de reconocido prestigio en los temas que 
se iban a tratar en este foro. 

Todo congreso que se precie debe ofrecer a su 
auditorio la posibilidad de escuchar a personalidades 
del mundo de la cultura, la ciencia o el pensamiento. 

Los asistentes al encuentro de Salamanca tuvieron la 
ocasión de tener en frente a tres filósofos que en este 
momento están en las primeras filas de la intelectua
lidad nacional. La confercncia de apertura corrió a 
cargo de Fernando Savater. catedrát ico de Filosofía 
de la Universidad Complutcnse de Madrid. El escri
tor llegó tarde y marchó pronto. Su intervención si r
vió al auditorio para conocer la eonccpción familiar 
de la biblioteca que tiene el teórico dc la pedagogía. 
111 media res. para iniciar la segunda jornada, inter
vino Francisco Jarauta, también catedrático de Filo
solia, en la Universidad de Murcia. Jarauta demostró 
por qué se está convirtiendo en un orador en planti 
lla en los congresos profcsionales (intervino en el 1 
Congrcso Nacional de la Lectura en abril y cn el 1!l 

Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en 
noviembre). El filósofo Illurciano. defensor de las 
microulopias. entiende al colectivo bibliotecario y la 
misión de la biblioteca y a él es faeil entenderle y 
siempre una delicia escucharle. La conferencia de 
clausura fue dictada por José Amonio Marina, escri-
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tor, filósofo y, all i, ante todo, profesor. Marina se 
dirigió a los suyos en idioma, hablando de los mis
mos problemas con los que se encuentra el auditorio, 
compartiendo retos y vocaciones. 

Además de los tres paneles de expertos, tuvieron 
lugar dos mesas redondas en las que se pudieron 
escuchar a represemantes de la administración edu
cativa y a políticos vincu lados a los ternas del con
greso. La primera de las mesas de debate fue mode
rada por Mauricio Santos, presidente de la Asocia
ci ón Nacional de Editores de Libros y Material de 
Enseñanza (ANELE), y en la misma intervino Ale

jandro Tiana, Secretario General de Educación, apo
yado por Vicente Riviére, Subdirector General de 
Relaciones con las Administraciones Públicas de! 
Ministerio de Educación y Ciencia, quien suplió la 
ausencia del Secretario de Estado, que abandonó el 
foro una vez finalizado su discurso. Los otros dos 
ponentes de esta mesa fueron Eugenio Nasarre, por
tavoz de Educación del Partido Popular en el Con
greso de los Diputados y Lourdes Álvarez, Directora 
de! I.E.S. Arca Real de Valladolid. Tiana, como uno 
dc los máximos responsables de la política educativa 
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estatal, enfocó su ponencia hacia el informe PISA, 
ofreciendo los últimos datos de que disponía el 

Ministerio de Educación y reflexionando sobre las 
tareas más inmediatas que será necesario afrontar. 
Nasarre partió de las conclusiones del Encuentro de 
1997, afirmando que siguen siendo válidas y que sus 
objetivos no se han cumpl ido todavía. El represen
tante del partido conservador ofreció su visión de 
cómo superar un momento que calificó como "clara
mente deficiente e insuficiente para la promoción de 
la lectura". Sus opiniones fueron replicadas por 
Vicente Riviere, para quien la situación es "mani
riestamente mejorable". La presentación de Lourdes 
Álvarez se centró en la experiencia de su instituto en 
promoción de la lectura y en la concepción de la 
biblioteca escolar como espacio educativo y foco cul
tural. Álvarez constató como la clave del éxito reside 
en la implicación del profesorado en el desarrollo de 
la biblioteca escolar y en los planes de romento de la 
lectura. 

En la úl tima mañana tuvo lugar la mesa redonda 
que reunía a responsables educativos de las comuni
dades autónomas. Fue moderada por Antonio Basan-



ta, vicepresidente ejecutivo y director general de la 
Fundacíón Germán Sánchez Ruipérez. En este panel 
se dieron a conocer las políticas en torno a lectura y 
bibliotecas escolares de Andalucía, Baleares, Castilla 
y León y Galicia. Basanta, en la introducción al 
debate, expresó su sorpresa porque hasta la fecha no 
se hubiese convocado un congreso nacional de 
bibliotecas escolares, que cal ificó como "el funda
mento de la educación libre de nuestros alumnos". 
La política gallega fue explicada por Maria José 
Pérez Mariño, Directora General de Ordenación e 
Innovación Educativa de la Xunta de Galicia, quien 
ofreció una panorámica sobre las acciones de promo
ción de la lectura de su comunidad, en la que hay 
implicadas diversas entidades de las consejerías de 
educación y de cultura. Por parte de Andalucia inter
vino Carmen Macarro, jefa de servicio de Planes y 
Programas Educativos de la Junta de Andalucía, 
quien desglosó profusamente los planes y programas 
del gobierno andaluz para la promoción de lectura. 
La representación balear la ostentó Rafael Ángel 
Bosch, director general de Planificación y Centros de 
Islas Baleares; en su presentación informó de la figu
ra del coordinador de biblioteca de los centros edu
cativos, asi como de las políticas de promoción lec
tora y de las novedades legislativas baleares en mate
ria de bibliotecas. La última intervención corrió a 
cargo de Javier Serna, director general de Planifica
ción y Ordenación Educativa de la Junta de Castilla 
y León, quien centró su contenido en el Plan de 
Fomento de la Lectura en Centros Educativos de esta 
comunidad. 

Las voces, las experiencias, los 
visitantes 

La estructuración del congreso en tres bloques 
temáticos incluía la presentación de expcriencias 
destacadas, por parte de profesionales españoles o 
extranjeros, que sirvieran para calibrar el estado de la 
cuestión como de ejemplos de prácticas representati
vas y ejemplares. La primera de estas ponencias fue 
responsabilidad de Lourense H. Das, di rectora regio
nal de Europa de la International Association of 
School Librarianship (IASL), quien disertó sobre la 
biblioteca escolar en el sistema educativo, además de 
ofrecer datos sobre las bibliotecas escolares en Euro
pa. En esta misma sesión, dedicada a la biblioteca 
escolar en el contexto educativo expuso su experien
cia Antonio Tejero, director del Colegio Público 
Miralvalle de Plasencia. Este centro cacereño es un 
ejemplo de trabajo compartido en la planificación de 
una biblioteca escolar y en el desarrollo de activida
des. El equipo directivo es quien plantea los planes 

I 
estratégicos de la biblioteca de este colegio, aunque, 

en palabras de Tejero, "todo el centro es biblioteca", 
algo que quedó muy claro al auditorio, visto el exce
lente trabajo realizado por profesores, padres yalum
nos de la localidad plasentina. 

La segunda sesión de experiencias fue iniciada por 
Mónica Baró, directora del Departamento de Biblio
teconomía y Documentación de la Univcrsidad de 
Barcelona, quien ofreció una panorámica de los pla
nes y programas de bibliotecas escolares en España e 
incidió en la figura del bibliotecario escolar. La 
ponencia de Baró fue una buena síntesis de la evolu
ción de la biblioteca escolar desde los años 80, de las 
in iciativas estatales y de los planes actuales en esta 
materia. Su conferencia fue seguida por la de Max 
Butlen, director adjunto del Institut National de 
Recherche Pédagogique (INRP) del Min isterio de 
Educación Nacional de Francia. El profesor Bullen 
expuso la experiencia francesa de los últimos 30 
años, en los que se implantaron en las escuelas e ins
ti tutos galos los diferentes modelos de bibliotecas y 
centros de documentación y de información. El 
ponente resumió en diez conclusiones las condicio
nes de éxito y de fracaso de una biblioteca escolar, de 
bastante interés, por lo que remi timos al lector de 
esta reseña a las actas del congreso. 

En la sesión dedicada a las estructuras de colabo
ración y a las redes de bibliotecas escolares se contó 
con la presencia de Ana Bela Pereira Martins, miem
bro del gabinete coordinador de la Rede de Bibliote
cas Escolares de Portugal , institución que está 
haciendo posible que el país vecino cuente con uno 
de los sistemas de bibliotecas escolares más activos y 
organizados del mundo. La representante lusa descri
bió la actividad de la red de bibliotecas escolares de 
Portugal , que ya cumplió diez años de existencia, 
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dejando constancia de un modelo de biblioteca esco
lar que trabaja en red y que dispone de centros de 

apoyo. que son la clave para el funcionamiento efec
tivo de las bibliotecas en los centros educativos. Tras 
ella, intervino Kathy Lcmaire, directora ejecutiva de 
la Sehool Library Assoeiation del Reino Unido, 
quien informó de la situación de las bibliotecas esco

lares en Gran Bretaña y del delicado momento que 
atraviesan en la actualidad. 

Las visiones, las realidades, los 
profesionales 

El programa incluyó un panel de expertos para 
cada bloque temático. El debate dedicado a la biblio

teca escolar en el contexto del sistema educativo fue 
coordinado por Inés Miret, consultora especialista en 
proyectos educativos y culturales, y cn el mismo par

ticiparon Isabel Solé, profesora del Departamento de 
Psicologia Evolutiva y de la Educación de la Univer
sidad de Barcelona; Guillermo Castán. profesor y 
responsable de la biblioteca escolar del lES Fray Luis 
de León de Salamanca, y Rosa Piquin, profesora y 

responsable de la biblioteca escolar del c.P. Pablo 
Iglesias de Soto de Ribera en Asturias. Las interven
ciones se dividieron en dos partes; en la primera. los 

ponentes presentaron los lemas de sus intervencio
nes, que fueron ampliados en una segunda exposi
ción más detallada. Desde el ámbito universitario, 

Solé habló de las competencias lectoras del siglo 
XXI y de los distintos niveles de alfabetización, todo 
ello basándose en su experiencia como docente y 
como investigadora integrada en el grupo Lectura, 

escritura y adquisición de conocimientos (LEAC). 
Rosa Piquin habló desde 10 que dcnominó la cotidia
nidad de la práctica y demostró por qué la suya es 
una de las bibliotecas escolares más siglli ficativas del 

pais. Piquin describió su metodologia de trabajo a 
través de proyectos documentales, en los que la 
biblioteca escolar se convierte en el eje del aprendi
zaje. Las intervenciones de Castán también fueron 
muy aplaudidas por el público. que compartía con el 

profesor y bibliotecario salmantino la perccpción de 
los obstácu los que impiden el desarrollo de la biblio

teca escolar en España en la actualidad. Cast¡in pro
puso algunas medidas para la mejora de la situación, 
como la reforma de la normati va legal, que debe vol
ver a reconocer figuras como el coordinador de 
biblioteca y el cquipo de lIpoyo; también abogó por la 
aprobación de planes para diez años, a fin de que los 
proyectos se puedan llevar a cabo de forma integra. 
Asimismo, añadió a sus propuestas la inclusión en 
los cursos de formación del profesorado de contcni
dos en los que enseñen las posibilidades de la biblio
teca escolar en las didácticas especificas. 
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La segunda mesa redonda de expertos trató sobre 

programas institucionales de bibliotecas escolares y 
fue moderada por Teresa Mañá, profesora del Depar
tamento de Biblioteconomía y Documentación de la 

Universidad de Barcelona. Los profesionales que 
intervinieron en la misma fueron José Garcia Gue
rrero. coordinador del Plan Provincial de Bibliotecas 
Escolares de Málaga, Melquiades Álvarez, profesor 
y miembro de la Asociación de Bibliotecarios Esco

lares de Canarias y María Antonia del Burgo, res
ponsable del Plan de Mejora de Bibliotecas Escolares 

del Gobicrno de Navarra. Guerrero expuso las dife
rencias dc concepción entre los diferentes agentes 
implicados en la biblioteca escolar: profesores, ins
pectores, administración, bibliotecarios... Defendió 
que la biblioteca es un recurso educativo, subsidiario 

del centro, que es lo realmente importante. Entre los 
fac tores dc éxito de una biblioteca escolar Guerrero 
incluyó la necesidad de que ésta lleve el liderazgo en 

el uso de recursos informativos, que se desarrollen 
las normativas que permitan actuar convenientemen
te, que se mantengan apoyo externos cualificados, 

sobre todo de proximidad, y que se puedan realizar 
evaluaciones externas. La ponencia de Melquíades 
Álvarez. realizada en conjunto con Laura Cobas, 
incidió en la necesidad del trabajo cooperativo y de 

la aplicación de las tecnologías a la educación. Álva
rez también habló de los planes de bibliotecas esco

lares e insistió en la planificación y desarrollo de la 
legislación. La representante navarra expuso la expe
riencia de esta comunidad, donde se está haciendo un 
trabajo excelente en materia de normalización biblio

tecaria y en la elaboración de materiales de apoyo, 
como la colección Blhz. Del Burgo informó del Pro
yecto At lante, destinado a la mejora de las compe

tencias básicas en educación infantil y primaria, 
donde la lectura y la biblioteca están presentes. La 
mesa fina lizó con la propuesta de Melquíades Álva
rez, quien abogó por una asociación de ámbito nacio
nal para coordinar el movimiento bibliotecario esco
lar. 

La última sesión de debate versó acerca de la coo

peración y las redes de bibliotecas escolares. Fue pre

sentada por José Antonio Merlo Vega, profesor del 
Departamento de Biblioteconomía y Documentación 
de la Universidad de Salamanca y contó con la parti
cipación de José Antonio Camacho, profesor y asesor 
de bibliotecas esco lares, Nuria Velllura, jefa de Coor
dinación y Servicios Bibliotecarios del Servicio de 

Bibliotecas Públicas de la Diputación de Barcelona y 
Vicente Riviere, subdirector general de Relaciones 

con las Administraciones Públicas del Ministerio de 
Educación y Ciencia. La exposición inicial corrió a 
cargo de! moderador, quien defendió la cooperación 
como sol ución a las carencias en recursos y forma-



ción y como medida para evitar el aislamiento de los 
bibliotecarios escolares. A continuación, intervino 
Camacho, profesional de indiscUlible valor y recono

cimiento en el ámbito de la biblioteca escolar; su 

ponencia sirvió de contexto sobre las redes de biblio
tecas de centros educativos, exponiendo los elemen

tos necesarios y los modelos más recomendables. 
Riviere centró su comunicación en las competencias 

educativas y las redes de bibliotecas escolares, a par
tir del sistema educativo español. Dado su carácter 

de representante del Ministerio de Educación y Cien

cia, fue uno de los ponentes, en todo e l congreso, que 
recibió más preguntas en los debates posteriores a 

cada mesa. Las intervenciones de este tercer panel de 
expertos fueron cerradas por Nuria Ventura, quien 

analizó las posibilidades de la biblioteca pública 
como aliada de la biblioteca escolar. Expuso en qué 

ámbitos pueden colaborar estos dos centros de for
mación e información, que son las bibliotecas públi
cas y las bibliotecas escolares. 

Los sabores, las expectativas, 
los resultados 

La organización redactó un documento de síntesis 

en el que se recogian las impresiones de los !res días 

de debate y exposiciones. Este documento se leyó en 
público y se difundió entre los asistentes, para poder 
consensuarlo y ofrecerlo como conclusiones de este 

primer congreso de las bibliotecas escolares españo

las. Las conclusiones ya son definitivas y pueden ser 
consultadas de forma íntegra en la web de la FGSR. 

Además, la Junta de Castilla y León ha recogido las 
intervenciones de los tres dias para publicarlas en las 

actas, cuya edición impresa está prevista para los 
próximos meses. 

Un buen termómetro para conocer los resultados 

de cualquier reunión profesional es la impresión con 
la que se quedan los asistentes y las di stintas partes 

implicadas. La institución que financió el congreso, 
la Junta de Castill a y León, se mOStró satisfecha , con 

la sensación de los deberes hechos y una línea más 
del programa cumplida. La entidad que estuvo detrás 

del encuentro, la Fundación Gennán Sánchez Ruipé

rez, también tiene argumentos para ser felicitada, por 
haber sido capaz de reunir a profesionales de nivel 
indiscutible y por haber sabido arropar el silencioso 

trabajo de los bibliotecarios de los centros educativos 
españoles que, a menudo, trabajan de forma aislada 

y con el único apoyo de sus ganas. Pero ¿qué impre
sión se !levaron los asistentes? Tras la finalización 
del congreso, se mantuvo un debate sobre el mi smo, 
n veces de fo rma personal, a veces en liSIas de distri -

bución profesionales. El sabor agridulce es la sensa

ción que ha generado el congreso. Dul ce, porque alJi 
se reunieron personas muy posicionadas cn la defen
sa de la biblioteca escolar, profesionales que lienen 
mucho que enseñar y compartir y así lo hicieron. 

Agria, porque el escepticismo es el aprendizaje de 
estos años en que fa política educativa nunca ha sido 

favorable de forma decidida hacia las bibliotecas 
escolares y, aunque en la actualidad se perciben cam

bios, las dudas son más que razonables. Las expecta
tivas del encucntro de 1997 siguen en pic, sin resol
verse. Las conclusiones de este congreso (disponi
bles en www,fundaciongsr.orgldocumentosl7667.pdQ tam
bién dejan claras las iniciativas necesarias: desarro

llo normativo, proyectos integradores, bibliotecarios 
escolares formados y con responsabilidad, fonnación 
de redes, creación de centros de apoyo. colaboración 
con las bibliotecas públicas. Tenemos los argumen
tos, tenemos las sol uciones. ¿Cuándo será posible 
que las bibliotecas escolares sean lo que tenemos 
imagilmdo? !el 

José Alltonio Merlo Vega 
Universidad de SalamCM='=a'--_ __ _ 
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111 Congreso Nacional de 
Bibliotecas Públicas 
Murcia, 29 y 30 de noviembre y 1 de diciembre 
de 2006 

29 de noviembre de 2006 
La biblioteca pública, ámbito de 
aprendizaje 

Acto inaugural 

Tras dos largas horas de espera, la ministra de 
Cultura comenzó el acto de inauguración. El prime~ 
ro en hablar fue Miguel Ángel Cámara, alcalde de 
Murcia, quien, tras damos la bienvenida a la ciudad, 
explicó la situación actual de las bibliotecas munici
pales murcianas. 

Continuó Carmen Calvo agradeciendo estar en la 
inauguración de este congreso de bibliotecarios y 
bibliotecarias entre los que dice "sentirse cómoda", 
ya que las bibliotecas públicas (en adelante BP) "son 
puertas de acceso a la información y al conocimien~ 
to, amparo de los ciudadanos", que "fomentan la 
democracia" y "crean riqueza inmaterial". Recono
ció la "vocación, el buen hacer y la pasión por el pla
cer de la lectura" que dice ver en los profesionales. 

Agradeció tener "auditorio, que es lo que quiere 
cualquier político" y aprovechó para recordarnos los 
proyectos que ha desarrollado últimamente el Minis
terio y los planes de futuro, que en líneas generales 
tienen tres objetivos: 

Conseguir mayores hábitos de lectura 
Mejorar la red de bibliotecas públicas y municipa

l" 
Aumentar el número de lectores y usuarios de 
bibliotecas. 
Dijo que en la actualidad se está produciendo un 

"giro hacia la cultura y lo que esta representa" y que 
debe abandonarse la idea de que la cultura es defic i
taria para los gobiernos y que no produce beneficios. 

Para justificar esta idea se sirvió de una serie de 
datos extraídos del estudio La economía de la Cultu
ra en Europa, como que la economía del 2010 se 
basará en el conocimiento y en lo que representa la 
industria cultural (en la actualidad, por ejemplo, 
entre el 3~6% del PIB de los países desarrollados, 
particularmente en TIC y turismo, en España el 3% y 
el libro de fama particular el 0,8%). 

Para Calvo, las BP, además de ayudar al bienestar 
social, crean puestos de trabajo y contenidos. En el 
futuro, "e l verdadero espacio de disputa no será tanto 
el lenguaje (el español es hablado por más de 500 
millones de personas en el mundo), como los conte
nidos". Habló del proyecto Biblioteca Digital Euro
pea generado a propuesta de los países de la VE y del 
Plan i201O, para la digitalización de contenidos, lo 
que crea un "depósito de material" para ser utilizado 
por otros sectores. Habló de otros dos proyectos del 
Ministerio, la Biblioteca Virtual de Patrimonio 
Bibliográfico y el Directorio de Proyectos Digitales 
DAI, que tienen como objetivos tanto la preservación 
de los contenidos como la accesibilidad de la infor
mación en linea, y son además un "eje efectivo del 
derecho de los ciudadanos a la infamación, a la edu
caciÓn y a la cultura". 

En cuanto a las TIC, dijo "que están generando 
una gran evolución en los sectores" y destacó la 
acción social del gobierno, que está pemitiendo 
democratizar el acceso de todos a la cultura y a las 
TIC. 

Puso de manifiesto el debate entre "mercado y 
cultura" en el que el "gobierno interviene legislando 
a favo r de los ciudadanos y favoreciendo la adapta
ción de las industrias al cambio tecnológico". 
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La ministra no eludió el tema del canon por el 
préstamo público. Empezó diciendo que en 2004 las 
bibliotecas públicas españolas mvieron 9,3 millones 
de usuarios (lo que supuso un incremento del 12% en 
los últimos 4 años), que realizaron 82,7 milloncs dc 
visitas y 48 millones de préstamos de documentos. 
Conscientes de estas ci fras, los autores y las socieda
des de gestión buscan sus beneficios. Recordó al 
auditorio que España ya tiene una sentencia en con
tra por incumplimiento del Art . 5.1 de la Directiva 
Europea 921100 del préstamo de pago, ya que existe 
libertad en los estados miembros para decidir cómo 
aplica el canon y cuánto se va a pagar, 10 que bene
ficia a España, ya que el canon se ajusta a la si tua
ción española, pero en ningún caso se contempla la 
posibilidad de que no se tenga que pagar. Aprovechó 
para corregir algunas "inexactitudes como que este 
canon lo pagarán los usuarios y que los presupuestos 
para las Br disminuirán". Consideró que 10 que se ha 
creído "una amenaza para las bibliotecas, el gobier
no lo considera una oportunidad" y tiene una "posi
ción entregada y constructiva". En este sentido el 
Ministerio ya se ha reunido con FESABID para esta
blecer la cuantía respetando tanto la propiedad inte
lectual de los autores y sus derechos, como la liber
tad de los ciudadanos de acceder a la información y 
el desarrollo de las 8P. 

Como no podía ser mcnos -dada la polémica sus
citada en el sector bibliotecario-, habló de la recien
te Ley del Libro y Bibliotecas, diciendo que con ella 
España "se pennitía un atrevimiento", ya que incor
pora novedades sobre la legislación anterior y las 

La biblioteca pública, 
espacio ciudadano 

ff--·--

TIC, Y porque es una ley cuyo contenido principal es 
la lectura. Esta leyes atrevida, porque por primera 
vez los planes de fomento de la lectura serán obliga
torios para las diferentes administraciones. Pard la 
ministra, "las bibliotecas son las protagonistas de la 
ley, lejos del marcado carácter comercial". Además 
"la ley nos coloca delante de la sociedad del conoci
miento, y representa esfuerzos y acuerdos entre los 
bibliotecarios, los editores y el conci lio de todas las 
administraciones públicas". 

Citó el aumento de los presupuestos para bibliote
cas públicas, que ha ido desde los 129.000 euros de! 
2004, a los 10 millones de euros del 2006 y los 20 
millones de euros que se van a invertir en 2007, por 
ejemplo para la compra de libros en colaboración (al 
50%) con las CCAA, con el fin de actualizar [as 
colecciones, sacar a las SP españolas de su atraso, 
aumentar los hábitos de lectura y alcanzar la ratio de 
libros por habitante propuesta por la IFLA, ya que en 
España aún no llegamos al 1,5, y la norma establece 
entre un 1,5 Y 2,5 libros por habitante . 

En cuanto a las infmestructuras dc las bibliotecas, 
mencionó tanto las bibliotecas recientemente termi
nadas, las que se están construyendo o rehabilitando 
cn la actualidad, como las que están en proyecto. 

Con todas estas mejoras, dijo, tenemos "ciudada
nos lectores, ciudadanos formados con más autono
mia y más y mejores ciudadanos para avanzar en una 
democracia madura y avanzada". Sin embargo, no 
dejó de reconocer que aún "queda mucho trabajo por 
hacer". y habló de los retos que tenemos por delante, 
por ejemplo, superar muchos atrasos históricos que 
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haccn que el 57% de la población española no lea, 

para llegar a cilras mas optimistas como la quc ofre
ció: "que el 84.2% de los niños enlre 6-[4 lecn 
todos", 

A continuación intervi no e l presidentc de la 
Comunidad de Murcia, dándonos igualmente la bicn
venid:! y descri biendo cuál es el estado dc las biblio
tecas públicas y municipales de dicha comunidad 
autónoma, 

Conferenci a inaugural : " De Alej andr ía a In 
Biblioteca Virtua l", por Fra ncisco J ara uta 

Comenzó Francisco Jannlla con una ponencia que 
iba ti titular "La explosión dc la biblioteca" y a la que 
finalmente tituló "De Alejandria a la Biblioteca Vir
!tml" como puede leerse en las actas del Congreso y 
de la que se proporciona un resumen a continuación. 

Con fesó la curiosidad que le produce entmr en 
algunas bibliotecas. una "curiosidad que nos prote
ge" , pero estas bibliotecas no las hemos inventado 
nosotros. al contmrio de lo que ha dc suceder con [as 
del futuro, que si las tenemos que inventar. En este 
contexto se producc una auténtica cxplosión de [as 
bibliotecas, que se expanden a espacios virtuales 
transfonnando los hábi tos de lectura: ··la vida es una 
¡¡vcntura y la lectura el hilo rojo que la conduce". En 

este momento en el que "todo ha quedado tffistocado 
de fonna real y no retórica··, tenemos quc tcner claro, 
"por ruzoncs estrictamcnte éticas qué hacemos en la 
vida y qué sentido tiene nuestro trabajo", nos tene
mos que identificar socialmente con unas ideas que 
dcfinan "cómo y qué hacemos". Algunos grandes 
cambios eran inimaginables, incluso para los más 

"visionarios" de los mios 70, que se preguntaban que 
pasaria cn cl año 2000 y, como suele suceder. '·la rea
lidad ha supemdo siete pucblos a la ficción"; no se 
imaginaron los portátilcs, ni Internet, ni los móvi
les ... 

Aunque, como un bolero, ··30 años no es nada", 

estamos en una epoca en la que se han producido 
"transformacioncs aceleradas e irreversibles", nue

vas sociedades que han "sacudido los indicadores 
fonnativos y educativos", existen muchos ·'libros 

blancos sobre la educación a los que no se sabe que 
respuesta dar". 

Las TIC han modificado todo, la sociedad de la 
información y la soc icdad del conocimiento, pero 
¿que es esto'? Las sociedades tradicionales han codi
ficado todo su conocimiento en manuales "a la 
mano". El conocimiento ha pasado de estar codifica
do a ser gratuito y "a multiplicarse por mil", lo que 
constituye un "diluvio de información para un lector 
tradicional". Los usuarios de esta cantidad de infor
mación también han cambiado y están a la deriva. 
por lo que se necesita organizar los conocimictllos y 

EDUCACIÓN Y SlBUOTECA - 157. 2007 54 

las competencias del conocimiento, y esto exige una 

modificación de los modelos de bibliotecas. Estos 
nuevos modelos han de contribuir a "formar, antes 
que una capacidad de memoria, las curiosidades, y a 
determinar un nuevo perfil profesional experimental, 
a abrir campos y no a codificarlos", se trata de esta
blecer "pucntcs entre la curiosidad y el conocimien
to". Ante csta situación se nos plantea un desafio, "el 
(mico instrumento que nos va a permitir no perder el 

tren del futuro es In educación". 
Estarnos en "una nueva situación con un viejo teo

rema", relacionar la información y la formación con 
el mercado de trabajo. Este fu nciona con escalas 
diferentes ti las que se ofrecen en la universidad, es 
mucho más variado que la formación en un campo 
concreto. Se trata de disponer de conoci miento "apli

cndo" al desarrollo de competencias profesionales. 
Todo ello, dijo, nos obliga a redefinir el pllpel de 

las bibliotecas, ya que hablamos de una sociedad 
"más abierta, más dinámica y mas mezcladn". La 
··formaciÓn dellcctores cada vez más compleja. difi

cil y urgente". ya que se necesita una "formación en 
la cultura visual", scr capaz de decodificar y ser cri
tico son dos aspectos fundamenta les en nuestra for
mación. Acabó su discurso diciendo que estamos 

ante la aparición de un mundo virtual, en el que ade
más de ejercer nuestras profesiones con responsabi
lidad, tenemos otra responsabilidad añadida, hacer y 
que se haga "un uso inteligente del conocimiento". 

A con tinuación, dado que las comunicaciones 
están recogidas en las actas, tanto en papel como en 
cedcrrón, solo se da información acerca de las 

ponencias técnicas, de las mesas redondas y de los 
debates que Ins mcsas redondas suscitaron el1lre los 

asistenlcs. 

Mesa rcdond a: "Alfabetización inform acio nal 

y bibliotecns publicas" 
El primcro en hablar fue el moderador de la mesa, 

Cristóbal Pasadas Ureña, de la Biblioteca de la Facul
tad de Psicología de la Universidad de Granada. Puso 
de manifiesto los problemas prioritarios a afrontar 

por parte de las bibliotecas a la hora de desarrollar 
ALFIN: falta de recursos financieros, equipamiento 
y personal para cubrir las nuevas funciones exigidas, 
la ausencia de conciencia y preparación sobre 
AL F[ N entre los propios profcsionales de las biblio
tecas y de la educación y el propio estadio de evolu
ción de In AL F[N como disciplina teórico-practica, y 
en especia l la ce rtificación y evaluación de progra
mas. 

A continuación, intervino Miguel Ángel Marzal , 
de la Universidad Carlos [[] de Madrid con la ponen
cia til\1ladn "Función educativa de la biblioteca pllbli
ca y A LFI N", cn la que habló de los cambios en edu-



La rnitistra. Garmen Ga/vo. en IXI rT'IOITIE!fIto de su intervención 

cación. plante:indosc la cuestión de si rea lmente 
existe una reconversión de la función educati v<l en 
las sr. En la actualidad "los parallletros en que se 
asentaba la función educativa de l<ls SI' y su coope
ración con las bibliotecas educativas sc han alterado 
sustancialmente, como consecucnci<l de la aparición 
y decisiva intcrvención en el proceso educativo de 
nuevos factores: cl cibcrcsp<lcio como entorno de 
educ3ciÓn. un nuevo modelo educativo en e l contex
to de un :lprendiz3je permanente, nuevos usuarios
educandos. nuevas bibliotecas digitales educativas y 
una nueva alfabetización. Todos los anteriores facto
res de cambio hacen que ]:IS sr no deban renunciar, 
sino transformar su función educativa. una nueva 
dimensión educativ<l parJ las s r hacia los siguientes 
posibles escenarios: la responsabi lidad social de las 
SP tendente a un desarrollo integrador de las biblio
tecas multiculturales. nuevos aprendizajes (colabora
livo. imeraclÍvo. dialógico). la necesaria cooperación 
interbibliotecaria con bibliOlec<ls digitales educati
vas. y la alfabetizución en información. 

Llegó el turno de Gabriela Sontag de la Universi
dad Sun Marcos del Estado de Culifornia con su 
intervención "La alfabetización informacional y la 
formaci ón bibliotecari¡¡: diferencias e impacto en la 
educación universitaria". Empezó con una dcfinición 
de ALFIN. pero el hecho de centrarse en estúndares 
de la J unlll Directiva de la Association of College and 
Research Libraries ~ACRL). dirigidos a estudiantes 

universitarios, hizo que estuviera un poco lejos del 
ámbito de las sr. 

ranicipó en ültimo lugar l3arbara Strippillg, de 
los Servicios Bibliotecarios, Departamento de Edu
cación de la Ciudad de Nueva York. que con su par
ticipación "La alfabetización informacional y las 
bibliotecas püblicas cn Estados Unidos", nos centró 
un poco mús en el entorno de las S¡~ ya que afirma 
que las bibliotecas públicas de Estados Unidos con
sidcmll que toda persona. desde los niños en edad 
preescolar hasta los anc ianos. debe desarrollar habi
lidades relacionadas con la a1t:1betización inforl11a
cional que le permitan comprender y utilizar la infor
mación como herramienta de aprendizaje, tomar 
decisiones y participar de forma actiV'J en nuestras 
comunidades. Para ella los objctÍ\'os de la ALF IN en 
el entorno de las sr permitirá a los ciudadanos acce
der a la educación y :11 mercado laboral: acceder a la 
informac ión. tanto virtll<ll como fisicarnente: un 
acceso intelectual mediante habilidades fundamenta
les C11 alfabetización informacional; cumplir una fun
ción de ocio, fomentando el crecimiento personal. y, 
en definitiva. In construcción de com unidades. 

No hubo dcmasiudas interve nciones en el debate 
posterior por ser ya la Itoru de comer. Alguien pre
guntó cómo se puede hacer ALFIN en las hibliotccas 
municipales llevadas por una sola persona. cómo se 
prioriz.'l esta necesidad frente a la prestación de otros 
servicios. La resp uesta de Pasadns !lle Ulla propuesta 
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de especialización por áreas o por materias y la coo

peración, no que cada biblioteca reinvente la rueda 
de forma individuaL La de Stripping fue aplicar un 
modelo de "enseñanza transparente", que ya se da en 
las bibliotecas escolares de USA, por el que los usua
rios vayan dicicndo en voz alta cual es el proceso de 
búsqueda que ellos mismos siguen. Además se insis
tió en la idea, bastante repetida a lo largo del congre
so, de la necesidad de que las Br estén en relación y 
colaboración con el entorno educativo y el entrama

do social. 
A la pregunta de si existe un modelo o una guía 

para hacer ALFIN en las BP, se puso de manifiesto la 

ausencia dc uno especifico para BP, pero la existen
cia de algunos otros, especialmente del ámbito de las 
bibliotecas escolares cn USA, y Gabriela Sontang, 

habló de la adaptación de los modelos de BE y de 
BU, y del proyecto PuLLS, del cual hay una comuni
cación en las actas del congreso. 

Cristóba l Pasadas habló de la traducción al caste
llano, para su aplicación inicial cn Andalucía, de 20 
módulos que desarrollaron en Escocia las agencias 
de cualificación profesional de trabajadores. 

Finalmente alguien preguntó si este tipo de capaci

dades estaban recogidas en los planes de estudio de las 
Facultades de Bibliotcconomía y Documentación, a lo 
que en principio se dijo que no, pero mereció una 
aclaración por la persona que suscribe el informe. re
cordando que actualmente existen almenas dos titu
laciones sobre estll materia. una en la Facultad de Do
cumentación de la Universidad de Salamanca, que 

desde su última modificación tiene una asignatura 
Hamada "Formación de Usuarios", en la que se intenta 

explicar y aplicar la esencia de la formación y de su 
evolución a la ALFIN, así como de los aspectos pe
dagógicos que esta actividad requiere, y la otra en la 
Facultad de Documentación de la Universidad de Mur
cia, que cuenta en su licenciatura con una asignatura 
titulada "Habilidades y estrategias de la información". 

Ponencia técnica: " La consll'ul'ción de comuni~ 
dades con mayores capacidades de alfabetización 
y aprendizaje: el papel de la biblioteca pública", 

por Barbara Club 
La tarde empezó con la intervención de Barbam 

Club de la Biblioteca Pública de 01l1\W1I (Ontario, 
Canadá). En primcr lugur hizo una presentación de la 
situación de las BP de su país, cuyos objetivos son 

"ayudar a la gente a seguir estudiando, fomentar el 

gusto por la lectura y la búsqueda de conocimientos". 
Por ello las BP son "partes intcgrales de la comuni
dad y juegan un importante papel en la alJabetiza
ción". 

Para Club, ALFIN es la capacidad de utilizar 
información verbal y escrita y por ello es necesario 
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enscñarlo en una edad temprana, ya que "la gente 

con niveles bajos de alfabetización no disfrutan de la 
vida como se merecen", están más lejos de un mejor 
trabajo y más lejos de las posibilidades de vivir 
mejor y de gozar de mejor salud. ALFIN es la puer
ta hacia el conocimiento y disfmte pleno de los dere
chos, y las BP son la universidad popular después de 
la formación académica, son accesibles, neutrales e 
igualitarias. Esto no le impide ver "el lado oscuro" de 

las BP, que las hace "elitistas" y manifestó tener 
miedo por los no hábiles con la lectura. con bajos 
niveles de alfabetización, que hace que los usuarios 
con estas características se consideren "maltratados" 

por la ilUjtituciÓn. 
Habló dc la llllernatiolla/ Adulf Liteme)' al/d Skiffs 

SI/fvey, ulla encucsta, realizada cada lO años que 
mide los niveles de alfabetización de distintos países 

del mundo, uno de ellos Canadá. Los resultados de la 
última encuesta, rculizada en 2003, se publicaron en 
noviembre de 2005; los datos de Canadá no SOIl alen
tadores para poder funcionar en cl mundo de hoy. Por 
ello se pierde un potencial enorme en la economía, 
ya que la relación, como se ha indicado. está clara, a 

más alfabetización, más salud, rmis justicia y comu
nidades más crecidus, lo que supone un emplue de la 

economía. 
En 1995 las bibliotecas canadienses tuvieron lUla 

reunión sobre alfabetización en la que se pusieron de 
mani fi esto los obstáculos, extrapolables, por cierto, a 
otros entornos, de falta de infraestructura nacional, 
falta de financiación , BP que pensaban que la alfa
betización no era una de sus prioridades. y ciudada
nos, usuarios y "aprendices" que pensaban que las 

Br no les podían ayudar en nada en su proceso de 
aprendizaje. Ante estos resultados, las bibliotecas se 
hicieron una serie de preguntas: ¿qué podían haccr 
para ser ütiles, de dónde se podía obtener el dinero 
que permitiera los cambios necesarios para quc esto 
fuera así, cómo podian ayudar a progresnr en la polí

tica del gobierno? Unos años después. en junio de 
2006, se reali zó un estudio que demostraba que las 
BP sí que estaban presentes en la comunidad, que la 
alfabetización también era posible desde las BP. pero 
con una necesaria cooperación de los bibliotecarios 

con la comunidad. A continuación describió breve
mente algunos de los programas que se l1evan a cabo 
en diferentes BP de Canadá, como en la de Toronto 
Public Library que desarrolla programas de forma
ción de adultos a traves del Programa Essential Skills 

Collection; la BP de Montreal, programa Collections 
for all: la Rcgina Public library con el programa 
Learning together; la Vancouver Public Library, que 
desarrolla un programa de lectura para los padres con 
niños pequeños. Tambien habló del proyecto conjun-
10 de las bibliotecas de cuatro ciudades: Halifax, 



Vancouver, Tomllto y Regina que pretende establecer 
relaciones con agencias a nivel local y ONOs, con lo 
que las bibliotecas se ven obligadas a cambiar su 
fonna de trabajar, "no debe cambiar la comunidad 
sino la biblioteca para adaptarse a ella", ya que las 
bibliotecas no están acostumbradas a este trabajo 
comunitario. Presellló el programa de prelectores y 
formación de adultos de la Onawa Public Library, 
que ademas desarrolla relaciones con los médicos 
locales, El programa "Babble, scribble alld read" 
(Balbucear, hablar, leer) de la Dcnver Public Ubrary, 
desarrollado en línea tanto en inglés como en caste
llano, y el programn que ofrece recursos para ayudar 
a los padres a cuidar n sus niños de la Tunica County 
Public Library. 

Mesa redo nda: "Bibliotecas publicas y promo
ció n de la lectu ra" 

Esta mesa estuvo moderada por José Antonio 
Merlo. profesor del Opto. de Bibl i01economia y 
Documemaci6n de la Universidad de Salamanca. 

Carmen Carramiñana. coordinadora del Plan Pro
vincial de Bibliotecas Escolares y promoción de la 
lectura y la escritura de Huesca. intervino con 
"Conspiraciones y complicidades: leer juntos". Se 
trolta de un proyecto que nació "con nocrurnidad" (ya 
que las "tertulias literarias" se hacian por la noche) 
hace 14 alios, con 3 grupos (ahora tiene 25) en Ballo
bar (Huesca) con la intención de crear un programa 
de "educación literaria", una experiencia culrural 
compartida como estimulo y contexto de la lectura, 
para cuyo desarrollo cra necesario contar con tres 
vértices: la escuela (nilios y profesores), las familias 
(padres) y las bibliotecas. Este proyecto recibió en 
2005 el Premio Nacional al Fomento de la LeCTUra. 
lo que le ha hecho crecer y crear otros grupos en 
Cifuentes, ExtTemadura, Lisboa o Santander, entre 
otros. En la consolidac ión del proyecto dentro del 
Plan Provincial de BE. se definen cinco líneas de 
actuación: biblioteconomia; promoción lectura y 
escritura: trabajo documental e investigación: inter
acción con las bibliotecas públicas; interacción con 
las familias. 

La ponencia "B ibliotecas públicas y promoción 
de la lectura", de Yolanda Nieto Hernández, de la 
División dc Educación, Cuhura y Bibliotecas de la 
Caja Colombiana de Subsidio Familiar COLSUBSI
DIO fue la segunda de la me!;.1. La ponente presentÓ 
el proyecto BibloRed, de la rcd de bibliotecas de Col
subsidio como parte dc la red de bibliotecas de las 
Cajas de Compensación. y el Plan Nacional de Lec
tura y bibliotecas del gobierno nacional. BibloRed 
nació en 1998. gracias al diugnóstico alarmante de la 
inexistcncia de bibliotecas en la ciudad y al déficit de 
libros, especialmente para la población infantil. 

Expuso la situac ión bibliotecaria de la ciudad de 
Bogota, ulla ciudad que hoy cucnta con mas de 6 
millones y medio de habitantes, el 55% por debajo 
de la linea de pobreza y con cerca de un 20% de la 
población en condiciones de indigencia. y un eleva
do indice de violencia . Hizo una presentación de las 
tres grandes bibliotecas públicas construidas en la 
ciudad (se esta creando una cuarta) como centros de 
recursos educativos, soc iales y culturales. Dadas las 
características de las BP de Colombia y la no exis
tencia de bibliotecas escolares en el sector público. 
las SI' tienen la enorme responsabilidad de hacer 
lectores a los nilios, a través de los programas de 
promoción de la lectura, permanentes y planifica
dos . Desde lus BP trata de desarrollarsc, además, un 
intenso trabajo con la comunidad para que sean 
"espacios alternativos de socia lización, de ocio, de 
información y de formación". Se trata de llegar al 
mayor numero de pcrsonas dentro de la comunidad 
a través de programas y actividades bien planifica
dos. con propósi tos bien definidos, dirigidos a gru
pos poblacionales especificos. en función de la edad 
o de sus características: enfermos. encarcelados. 
desarraigados, niños (en co laboración con las 
bibliotecas escolares), para la tercera edacl madres 
gestantes .. 

A continuación Fue el tumo de Julia Strong, direc
tora de la Campaña Nacional de Lectura. y subdirec
tora del Fondo Nacional para la Alfabetización, con 
lu ponencia "La Campnña Nacional de Lectura en 
Inglaterra" (National Reading Campaign, Irww.li te

rac)' lrusl. llrg.llk)_ El gobierno inglés llevó a cabo en 
1988 una campaña de fomento de la lectura. Preten
dió el desarrollo de las Br junto con los servicios 
juveniles. Al principio de esta "relación" entre las Br 
y los servicios juveni les, las cosas no fueron muy 
bien, ya que eran instituciones contrapuestas, las 
bibliotecas más tradicionales (el moño y las gafas) y 
en el extremo opuesto los servicios juveniles, Afor
tunadamente, esta distancia ha desaparecido y la 
relación funciona bien. 

La Campaña Nllcional de Lectura tenía que ser 
una ventanilla (mica para la promoción de la lectura 
en Inglaterra. Cuenta con 3 proyectos: 

Reading CO/lllects: (La lect ura conecta) dirigido a 
todas lus organizaciones de apoyo a la lectura en 
los colegios y para el desarrollo de ideas para la 
promoción de la lectura. Este proyecto tenia como 
objetivo el desarrollo de las bibliotecas escolares 
(sobre todo respecto a la colección) y reforzar el 
vínculo entre éstas y las 8P, 
Readillg CIU/mpiol1s: (Campeoncs de la lectura) 
en la que aparccicron famosos modelos masculi
nos, con el objetivo de promover la lectura entre el 
sector masculino de la población (hombres y 
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niños). Se trata de una especie de concurso con 
medallas de oro. plata y bronce. 
Fall1i~1' Reading Call1paign: (Campana de lectura 
familiar) con el objetivo dc unir a todas las orga
nizaciones que se dedican al fomento de la lectu
ra en Inglaterra a través de anuncios en la tele 
sobre la lectura familiar en el hogar. "Se trata de 
trabajar todos juntos, de un ir esfuerzos. Si trabaja
mos juntos podemos marcar la di ferencia". 

Cerró esta mesa y la jornada del primer y marato
niano día, José Antonio Merlo. con la ponencia 
"Bibliotecas públicas y promoción de la lectura". 
Empezó hablando de los hábitos de lectura y la com
pra de libros, datos aportados por la Federación de 
Gremios de Editores. de l Centro de Investigaciones 
Sociológicas, del Centro de Investigaciones y Docu
mentación Educativa o de los datos del Informe 
PISA. 

Los resultados de estos estudios, dijo, no son nada 
positivos. más bien todo lo contrario. pero la parte 
buena es que grac ias a los bajos indices de lectura y 
de comprensión lectora (PISA), los organismos 
públicos han reaccionado. impu lsando la lectura a 
través de diversas acciones entre las que destaca los 

Planes de Lectura y de Comprensión Lectora tanto 
por parte del Ministerio de Cultura (200 1-2004. 
actualizado para el periodo 2006-2007); como por 
las distintas Comunidades Autónomas: Andalucia. 
Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha. Castil la y 
León. Madrid y planes provinciales como los de la 
Diputación dc Badajoz. o locales, como los del 
Ayuntamiento de León y de Pamplona. 

El turno de pregull1as, debido a la intensidad del 
dia, se lim itó a un par de intervenciones, una de las 
cuales se refirió a la acción del Gobierno de Tony 
Blair, por la que en el ano 2001 fue el de la lectura en 
Inglaterra. La otra intervención de 11110 de los asis
tentes fue relativa a la necesidad de crear y de des
arrollar las bibliotecas de prisiones y hospitales o 

bibliotecas de ciegos, consideradas las grandes des
conocidas. situación innegablemente real y cuya 
solución invitó a ser considerada por los responsa
bles de la politica bibliotecaria del Ministerio de Cul -
tUTa. 

30 de noviembre de 2006 
La biblioteca pública: nuevos 
espacios, servicios emergentes 

Ponencia técn ica: "Panorama de los servicios 
de bibliotecas pública s de Singapur", por Taj Ai 
C heng 

Taj Ai Cheng, de la Biblioteca Nacional de Singa
puro hizo una descripción del Sistema bibliotecario 
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de Singapur, presentó la estructura organizativa 
bibliotccariu desarrollando la parte dedicada a las 
bibliotecas públicas. Entre los muchos datos de su 
intervención cabria destacar algunos curiosos, como 
que Jo que se presta en una biblioteca se puede devol
ver en cualquiera de las de la ciudad. para lo que el 
servicio de correos colabora estrechamente con las 

bibliotecas, y que las bibliotecas tienen teléfonos 
para poder preguntar a los bibliotecarios acerca de 
cualquier cosa re lac ionuda con la biblioteca .. 

No obv ió dos problemas que habían tenido en todo 
este proceso de desarrollo bibliotecario, que se olvi
daron inicialmente de las personas mayores y que uti

lizaron el idioma inglés, a pesar de que hay mucha 
gente que no 10 habla ni lo ent iende. Además. dijo, no 
es suficiente con haber alcanzado un nivel de calidad 
óptimo, es necesario mantenerse en él, y hay deter
minados datos que pueden dificultar este hecho, por 

ejemplo que, a pesar de que Singapur está camb iando 
y se está reinventando para adaptarse a los nuevos 
tiempos, aún un tercio de la población no ha terminado 
los estudios de secundaria. y que 4 de cada 10 parados 
está por debajo de la formación de secundaria. 

Part iendo de datos estadisticos relativos a la 

población, dibujó el perfil de los usuarios de las 
bibliotecas en ese país: el 62% de la población. que
dando fuera de este porcentaje los muy jóvenes y los 
muy mnyores, como ya se ha comentado. Dentro de 

este perfil de ciudadanos, define de fomla muy acer
tada y extrapolable al "autosuficiente" con dinero 
que no necesita la biblioteca; al "básico", que lee el 
periódico y poco más: al que se oeupa de sus necesi
dades básicas: comer. dOTmi r. .. : al que no ve necesa
rio ir a la biblioteca : a los padres muy ocupados sin 

tiempo para ir a la biblioteca y a los que ni si quiera 
necesitan la biblioteca. Las personas no suelen usar 
mucho las bibliotecas cuando dejan el colegio. y si 
son universitarios usan la biblioteca universitaria. eso 
si. "revisitan" la biblioteca pública con sus hijos. 

Contó que tienellun rcto para el 2010: "reinventar 
las bibliotecas para toda la vida de los ciudadanos". 

Algunos de los programas que están desarrollan

do para conseguir este reto son: la biblioteca Digital 
"Desktop", que permite uti li zar los recursos de la 
biblioteca desde casa; Ask (Active Search Knowled
ge): búsqueda de conocimiento activo: KidAsk: 
resolver preguntas realizadas por ninos; servicio 
SMS. por el que se responden a las preguntas que los 
usuarios realizan a la bibl ioteca a traves del móvil: el 
programa KidRead, por el que se ayuda a las famil ias 
con renta baja y que no hablan inglés a desarrollar el 

hábito lector en pequenos grupos; el programa Read 
& Reap (leer y recoger), una especie de club de lec
tura en el que la gente habla de Jo que lee: el progra
ma Club de Libros Sigu . para conductores y taxistas; 



el programa del Whishers Group, dirigido a un 
grupo dc mujcrcs que están aprendiendo inglés; el 
Learning kit, que fomenta el autoaprendizaje; el 
Learning Bank, un banco de reciclaje de ideas ... 

Algunos otros retos para alcanzar en el futuro. 
dado que los usuarios-clientes, cada vez piden más y 
más, es que los políticos cambien a favor de la cdu
cación y de la cultura, superar la falta de personal y 
de recursos, por ejemplo gencrando ingresos con 
actividades basándose en que los servicios básicos 
han de ser gramitos, pero que los, digamos, "extras", 
será necesario que los usuarios los paguen; tener en 
cuenta a nuevos grupos en los que focalizar las 
acciones, por ejcmplo niños desfavorecidos y llevar a 
cabo programacioncs hcchas H medida para los dife
rentes perfiles de ciudadanos: jóvenes, malayos, chi
nos, hindúes. 

Las preguntas del debate fueron acerca de si el 
préstamo estaba sometido a algún tipo de canon; la 
respuesta fue que durante 3 semanas cada usuario 
tiene posibi lidad de prestarse 4 libros gratis, si quic
ren 8, son los "usuarios premium", tienen que pagar 
1 O euros al aiio, cada renovación cuesta 55 ets, y 
cada reserva 55 cts. En el fumro , con las máquinas 
expendedoras de libros que van a poner en estaciones 
de metro y autobuses y otros lugares de uso público. 
el servicio de préstamo tendrá un coste inicial. 

Mesa redonda: Arquitectura de bibliotecas 
Joaquín Selgas. director de la Biblioteca de Casti 

lla la Mancha y miembro de la Sección dc Edificios 
y Equipamientos de la IFLA -moderador en esta 
ocasión- presentó la mesa hablando de un "cambio 
en el punto focal" de las bibliOlecas, "de la colec
ción, a la comunicación; dcl almacenamiento, al 
acceso; de los documentos, a las personas", "Iugares 
de encuentro, celllros de relación y COlllunicación". 

El primer participante de esta mesa fue Christoph 
Kapeller, el arquitecto de la nueva biblioteca de Ale
jandría: "Bibliotheca Alexandrina: La arquitectura de 
la nueva biblioteca de Alejandría , Egipto", inaugura
da en 2002 y galardonada con el Premio Aga Khan 
de Arquitectura cn 2004. Empezó con una breve des
cripción de lu ruidosa ciudad de la Alejandría, cuna 
de la que fue durante mucho tiempo la biblioteca más 
grande del mundo, y actualmente el mayor puerto de 
Egipto y una de las ciudades más pobladas de Afri
ca, C011 cerca de seis millones de habitantes. Descri
bió las cuatro ideas en las que se basó para disei'tar el 
exterior de la biblioteca, que le dan el aspccto que 
actualmente tiene: el círculo, un microehip, el techo 
inclinado y el vinculo con el pasado de Egipto, como 
si fuera un templo. Presentó la sala de lectura, con 
siete niveles, un aforo para 1700 lectores y con el 
techo a una altura qub va desde los tres metros en la 

parte más baja a los dieciséis en la mas alta. Esta 
diferencia de altura hace que el usuario se oriente de 
un vistazo por toda la sala. Acabó su exposición con 
un decálogo de mandamientos a tener en cuenta en el 
diseño de bibliotecas. El edificio ha de ser flexible , 
compacto, de fáci l acceso desde el exterior, amplia
ble en un fu turo, variado en espacios para la lectura, 
confortable, útil , seguro y económico en la construc
ción y mantenimiento. 

El siguiente en intervenir en la mesa fue Santi 
Romero, Arquitecto del Servei de Bibliotecas de la 
Diputacíón de Barcelona, planteando una pregunta: 
"¿Nuevos espacios para nuevos servicios?" 

Abogó por 10 que llamó "arquitectura asesorada" 
por bibliotecarios, comentario que suscitó las risas 
de impotencia e incredulidad del auditorio. Comple
tó esta respuesta describ iendo cuáles son los nuevos 
servicios que se están imponiendo (lugar de encuen
lro, cafetería, actividades culturales y artísticas, salas 
de estudio, centros de formación y aprendizaje, espa
cios para el público joven y el chi/t-Ol/I, como la 
parte más social de la biblioteca). Siguió hablando de 
la necesidad de disponer de nuevos espacios para 
poder ofrccer esos servicios (lugares de encuentro: 
vestíbulo, cafetería, sala polivalente; lugares para 
actividades culturales; lugares de cstudio). Ilustró 
con ejemplos de bibliotecas que ya había diseiiado y 
estaban funcionando, algunas de esas respuestas 
arquitectónicas que crean nuevas bibliotecas y nue
vos espacios .. . 

Cerró la mesa redonda Ulrich Lower, arquitecto 
responsable del proyecto de la Biblioteca para Jóve
nes "Cubit" dcl Ayuntamiento de Zaragoza. con 
" Proyectar bibliotecas para usuarios jóvencs". Tras 
agradecer haber sido invitado a este congreso, reco
gió una idea que había estado muy latente en todo 10 
que ll evábamos de congreso, la escuela no puede ser 
el único lugar en que se aprende, estarnos en la socie
dad del aprendizaje de fonna pennanente. En esta 
situación planteó una importante cuestión: ¿cómo 
tienen que funcionar las bibliotecas para apoyar la 
información local/regional que reqltiere la gente en 
un mundo globalizado'? La respuesta. en su opinión, 
pasa por varios aspectos: la necesidad de especiali
zarse (en este caso para jóvenes) y mejorar la oferta; 
si ésta es buena los usuarios iran a la biblioteca; la 
necesidad de colaborar con las asociaciones locales: 
una buena red de transporte publico que llegue a la 
biblioteca: que esta este cerca de otros lugares de 
ocio; que no haya barreras de acceso que frenen la 
entrtlda a la biblioteca; considerar que la biblioteca 
es un servicio para la gente, no un simple almacen de 
libros; considerar la supremacía de los usuarios fren
te a los libros u otros materiales. Abogando por la 
especialización de las bibliotecas para jóvenes, con-
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sideró que dadas las caracleríslicas de los jóvenes, 
las bibliotecas dirigidas a ellos deben contar con un 
nivel dc diseño alto, ya que se tienen que semir iden
tiricados con el espacio, corno sucede en el caso de 
las bibliotecas infamiles, "La imagen clásica de una 
biblioteca aun la componen hileras de estanterías y 
una silenciosa zona de lectura, Sin embargo, para los 
usuarios jóvenes mUl biblioteca debe ser un espacio 
de comunicación y ocio, aunque también debe pre
servar su función clásica de lransferencia de conoci
mientos. En esta época. en la que distintos estimulos 
compiten para acaparar el tiempo de ocio de losjóve
nes, es necesario ser crealivos a la hora de atraer al 
público joven y desperlar su interés en una nueva 
biblioteca". Ilustró sus ideas con algunos de los pro
yectos de bibliotecas para jóvenes que ha diseñado: 
la Biblioteca Medien@age Dresde. Alemania. que 
está situada en la última planta de un ediricio de ocho 
pisos en el centro de Dresde: dos bibliotecas modelo 
para usuarios jóvenes en Polonia en Wrodaw y 
Olsztyn: unll mediateca en Breslau; la Biblioteca Pla
neta 11 en Allcnstein, que con su planetario y galería 
de arle fo rma un conjunto cultural homogéneo que se 
extiende alrededor de un patio interno común: biblio
tecas modelo para jóvenes ( 16-23 años) en España 
(Fundación Bertelsmann. Espai'ía) con el ejemplo 
claro de la Biblioteca "Cubil" de la Ayuntamiento de 
Zaragoza, una antigua azucarera. 

En el debate alguien preguntó si una biblioteca en 
la 8" planta no es una barrera. haciendo referencia a 
In Biblioteca Medien@age de Dresde. a lo que el 

arquitecto contestó que puede que si. pero que en 
este caso concreto se soluciona ya que eSlá situada cn 
un si tio céntrico, pemonal y muy frecuentado por los 
jóvenes a los que va dirigido. 

Con referencia a la idea de la ··arquitectura asesora
da" de Santi Romero, que había suscitado murmullo y 
risas de incredulidfld, uno de los asistentes insistió en la 
di ricultad de realizar el proyecto con los arquitectos 
debido, por un lado, a la falta de conocimientos arqui
lectónicos de los bibliotecarios. y por otro, a lns bflrre
ras que ponen los arquitectos ante las opiniones de los 
bibliotecarios. Christoph Kapellerhabló de una nece
saria e incvitable colaboración y de la responsabilidad 
de los arquitectos de escuchar al cliente, para entre 
ambos encontrar soluciones viables, 

Otro de los asistentes lanzó a todos los ponentes 
de la mesa una pregunta clara y directa, que volvió a 
suseitar las risas de los asistentes: ¿pensáis en el 
mantenimiento de los edi ricios cuando los construis? 
A lo que ellos contestaron que sí y. a modo de dis
culpa, comentaron que en todo caso la culpa no era 
'·toda o solo" suya, que había que pensar. cuando 
algo fuera mal. en los constructores. en los políticos, 
en los costes ... 
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1 de diciembre de 2006 
La biblioteca pública y el 
entorno digital 

Ponencia técn ica: " la bibliotet:a pú bl ica del 
siglo XX I", por Chris Bau 

Chris Batt, del MLA (Museums, Libraries and 
Archives Counci l) de Londres rue presentado por M" 
Antonia Carrato, subdirectora general de Coordina
ción Bibliotecaria. Su intervención tTató de subrayar 
algunas de las cuestiones con las que nos enrrenta
mos los bibliotecarios en una época de grandes cam
bios y desarrollo. Expuso la propuesta conceptual de 
un modelo de biblioteca pública. tsta ha de ser neu
tral y un lugar abierto a toda la comunidad, ··el cora
zón de la comunidad". que han de reflejar necesida
des, ofrecer servicios; en definitiva, tenemos que 
mejorar las bibliotecas e involucrar a los ciudadanos 
en estos proyectos de mejora. Esta idea es la base del 
proyecto "Thc People's Network", la rcd de los ciu
dadanos que ha invertido 145 millones de euros en 
implantar las TIC en las BP (32000 terminales con 
banda ancha. 46 millones de horas de uso cada año), 
30 millones en formación de los bibliotecarios, y 35 
millones cn la creación de contenidos digitales. Bau 
considcra que el ruturo será desde luego muy dife
rente a cua lquier época pasada: "si queremos mante
ner y romentar el valor de las bibliotecas como ser
vicio público. deberemos observar atentamente lanto 
el mundo exterior como los nuevos comportamientos 
que adopta nuestra sociedad". Las BP serán lugares 
comunitarios y agencias de desarrol!o, por 10 que 
tendrán que trabajar en contacto con otras institucio
nes. no sólo de forma presencial, sino también en 
linea. Los bibliotecarios han de ser muy creativos al 
pensar en el futuro, además de confiar más en la rilo
sofia del servicio que ofrecen. Por otra parte, abordó 
también las posibles respuestas ante el incremento en 
la can lidad dc recursos disponibles en línea, acceso 
donde y cuando los usuarios quieran: servicios de 
preguntas en línea, chat con los bibliolecarios 24 
horas al día (ya que son bibliotecarios de todas las 
panes del mundo. ingleses, amcricanos. australia
nos). Para BaH "una biblioteca digital no es igual a 
una bibliOleca tradicional , pero un bibliotecario en 
lím!fl sigue siendo un bibliotecario". en cuanto a su 
disponibilidad y capacidad para solucionar las 
demand:lS de infonnación por parle de los usuarios. 
Habló del proyecto Discover, que desarrolla e inter
cambia inrormación entre bibliotecas, archivos y 
muscos, por lo que se permite hablar de "conoci
mienlO inlegrado". 

Considerando las bibliotecas digitales y el rtuuro, 
y que por ejemplo en 2005 ya hablamos de "Google 
generation". se preguntó, ¿cuál será el papel de las 



Bl' en 2030 en un mundo de medios de comunica
ción de masas, de TIC, en un mundo virtual? Las 
bibliotecas digitales (las c-bibliotecas), los archivos 
y los museos serán, para Batt, los lideres de la revo
lución del futuro. 

Afirmó categóricamente que los bibliotecas, 
archivos y museos son instituciones reconocidas y 
apreciadas y las quc gozan de mayor confianza entre 
los ciudadanos de Inglaterra. Abogó por una integra
ción de fondos y colecciones entre estas tres institu
ciones, y la colaboración con otras instituciones 
comunitarias, para "poder crear un verdadero sentido 
de la identidad". Cree necesaria una política de prio
ridades y que estos proyectos se "vendan" bien a los 
políticos responsables de su aprobación y presupues
to. Concluyó considerando que el conocimiento es 
un producto básico: "ha de ser como el agua y nada 
más, fácil de acceder y senci llo de utilizar". 

En el turno de preguntas, en este caso también 
bastante participativo, se preguntó acerca del Banco 
de Inglaterra y de una economía creativa. Batt consi
deró que las bibliotecas deben convertirse en los líde
res de una economía basada en el conocimiento, en 
la creación de contenidos que puedan ser utilizados 
por otros. 

Ma Antonia Carrato habló del valor ailadido que 
genera para cualquier institución la digitalización de 
los fondos, ya que son visibles y están abiertos a toda 
la comunidad. 

Un asistente no puede evitar compartir con el 
auditorio la ansiedad de la mayoría de los asistentes 
por nuestro retraso en el proceso de la planificación 
del futuro de nuestras bibliotecas y la distancia entre 
las bibliotecas reales y las virtuales. Dicho esto, pre
guntó al ponente, ¿cómo se lleva a la práctica esta 
transición entre las bibliotecas reales y las virtuales? 
La respuesta fue sencilla: es necesario demostrar que 
es práctico y que es necesario, y priorizar lo que se 
puede hacer y lo que no. 

La última pregunta fue acerca de en qué medida la 
biblioteca es un agente de cambio sociaL En la medi
da, contestó Ban, en que ayuda a transformar la 
información en conocimiento y el conocimiento 
mejora a las personas y les aumenta su calidad de 
vida. ¿Cómo? Filosofía, revolución, poesía, pasión. 

Mesa redonda: " Perfiles profesionales" 
El presidente de FESABID y moderador de esta 

mesa, Miguel A. Esteban Navarro, consideró necesa
rio debatir acerca de los caminos que se abren ante 
los profesionales y las respuestas necesarias para 
esos nuevos retos, para poner de manifiesto la nece
sidad de reciclarse y de crecer en el ámbi to de la for
mación para responder a las demandas que cambian 
de modo acelerado, que no afectan sólo a los conte-

nidos, sino a nuestra propia capacidad para gestionar 
esos contenidos. Consideró que hay dos factores que 
destacan para que los bibliotecarios de Bl' se "re-for
men": por un lado la inclusión de las TIC en las Br, 
lo que conlleva adaptar las actividades tradicionales 
del bibliotecario y abrir nuevas posibilidades para 
prestar nuevos servicios, y por otro tener muy en 
cuenta el aumento, tanto en cantidad como en varie
dad de las necesidades de información de la pobla
ción. Aseguró que los responsables de las nuevas 
competencias profesionales son, por un lado, los pro
pios responsables de las BP por otro, obviamente, las 
universidades, y por otro las asociaciones profesio
nales. En este último caso, Navarro abogó por la aso
ciación y por el compromiso de sus socios, ante el 
desinterés por el asociacionismo activo y por la par
ticipación. 

A continuación intervino Carlos M. Tejada Arti
gas de la SEDlC, quién habló de los componentes del 
perfil profesional y de su utilidad: dar a conocer al 
empleador la "utilización" del profesional. Un perfil 
profesional, dijo, está determinado por las compe
tencias y aptitudes. Habló de las principales sistema
tizaciones de las competencias: ECIA 2001 , SLA 
1997, que recogen áreas referidas a la gestión, al 
manejo de las TIC, que se suman a las mas tradicio
nales de catalogación o fomento de la lectura, por 
decir algunas. Las referencias e iniciativas en cuanto 
a los perfiles son ADBS , Bibliofil y el trabajo 
Col·!egi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya (COBDC). Habló de las actividades de la 
SED1C en torno a la profesión y perfiles, entre las 
que citó: los proyectos DECIDOC y CERTIDOC; el 
Euro-Referencial en In formación y Documentación 
que determina cuatro niveles en la profesión: auxi
liar, técnico, técnico superior y experto, 33 campos 
de conocimiento en información, TIC, gestión y 
otros saberes y 20 aptitudes y el Grupo Español de 
ECIA, para el seguimiento del Euro-Referencial. 

Después habló A!me LeLay, de Association des 
Bibliothécaires Fram;ais, haciendo un repaso histórico 
de laABF, planteando la necesidad de una redefinición 
del término "bibliotheque", centrada en el usuario y 
los bibliotecarios como mediadores en la medida que 
enseñan el uso de las herramientas y del acceso al con
tenido. Presentó la historia de la elaboración del 
Bibliofil Referencial (hltp://www.education. gou\..fr/). que 
recoge una modernización escncial que se hace del 
saber y de las competencias para manejar ese saber. 
Habló también de las posibilidades de formación en 
Francia con la École National de Chartes y la ENSSIB 
(Ecole National Superieure des Sciences de I'infonna
lÍon et des Biblioteques) . Acabó su intervención 
poniendo de manifiesto la necesidad de compatibilizar 
la formación con el desarrol lo del puesto de trabajo y 
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proponiendo un sistema de oposición que garantice el 
acceso a la función publicaen tres niveles. 

Cerró la mesa Cristóbal Urbano Salido, recién 
llegado al cargo que ostenta en la EUCLlD, Euro
pean Association for Library and ¡nformation Edu
cat ion and Research y Decano de la Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Un iversidad 
de Barcelona, con la ponencia titulada "Profesiona

les singulares. orientaciones laborales plurales: ele
mentos comunes y diversidad en el currículum 
europeo en Información y Documentación", empe
zando con una invitación a [a lectura de los textos 
de referencia en cuanto a [a definición de los perfi
les. Para Urbano, a pesar de que estamos en la 
sociedad del ocio, es también la sociedad de la ror
mación permanente, con incertidumbre yeso impli

ca trabajo. Un mapa de Europa en la pantalla es la 
justificación perfecta para explicar la necesidad de 
adaptarnos al modelo EEES propuesto en la Decla
ración de Bolonia, que en teoría debe ser una reali
dad en el 2010. Además de las exigencias europeas, 
tenemos otro reto, el tecnológico. Tiene una cosa 
clara: "si hay una profesión modificada por las T IC 

es la nuestra, frente a los odontólogos, por ejemplo, 
que casi no han cambiado, para todos ha cambiado 
sin duda la tecnología, pero no tanto los contenidos, 
como es nuestro caso". El perfil del bibliotecario de 
BP se apoya. segu n Urbano. en cuatro patas: el poso 

metodológico (necesidad de trabajo en equipo); el 
poso técnico (poder negociar de igual a igual con 
los agente externos a la biblioteca); el poso socio
político (en cuanto a valores poco considerados de 

servicio pllblico, gratuito, no sometido a las leyes 
de mercado) y el poso cultural (evaluación de la 
enseñanza secundaria que modifica los panimelros 
de los universitarios). Para Urbano es necesaria una 
especialización, que viene dada en el postgrado, 
que completa a la formación más generalista que se 
obtiene en el grado. Describió los dos documentos 
de referencia: el European curriculum reflections 

on LIS auspiciado por EUCLlD basado en conteni
dos y en técnicas y el Libro blanco ANECA del 
Titulo de Grado en Información y Documentación, 
que recoge cuatro orientaciones profesionales. Ter

minó hablando de la existencia de diferentes tipos 
de formación: la personal, la universitaria, la corpo
rativa y la asociativa, que no solo pueden, sino que 
deben estar mezcladas. 

En el debate posterior uno de los asistentes pre
guntó cuál es el perfil de un bibliotecario de BP: 
" tener como centro de la gestión al usuario, multi
culturales en la actualidad y ser competentes en el 
manejo de las T[C". 

Otro de las participaciones hizo referencia a la 
necesidad de saber lo que requieren las empresas y 
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las AAPP de los bibliotecarios y tener en cuenta estas 
demandas para incluirlas en los perfi les. 

Otro asistente puso de manifiesto la necesidad de 
modificar los temarios de las oposiciones y de adap
tarlos a la nueva realidad, no sólo en cuanto a conteo 
nidos, sino al propio examen, incluso con entrevista 

como sucede en otros países. 
Se puso de manifiesto la necesidad, sobre todo 

desde la SEDIC, ya que desde el Col.legi sí se han 
hecho algunas. de hacer campañas para mostrar este 
perfil de los bibliotecarios entre los empleadores, y 
que los tres niveles de las AAPP determinen las 
denominaciones y las runciones de los diferentes 
niveles de profesionales. 

Se habló de la posibilidad de una autoformación, 
universitaria o a través de las asociaciones, que 
deben estar financiadas por las empresas o las admi

nistraciones de las que dependen los trabajadores que 
necesitan reciclarse. 

Llegada la hora de comer, de coger el tren o el bus, 
después de la lectura de las conclusiones provisiona
les (las definitivas están disponibles en http://trnl!
sia.mcu.es/docurnrnlos/Congreso _3bplricheros/conclusiones_c 
ongreso3hp.pps) en las que se pidió que de forma explí

cita figurara no solo el adjetivo de publicas, sino de 
municipales, y dado que estas constituyen el 96% de 
las bibliotecas españolas, se aceptó de cara a ser más 
visibles sobre todo para los alcaldes. 

Acto de clausura 
Clausuraron este 111 Congreso Nacional de BP el 

alcalde de Albacete y presidente en funciones de la 

FEMP y responsable de Cultma de la FEMP, Manuel 
Pérez Caslel, diciendo que el libro y sus casas, las 
bibliotecas, y por tanto los bibliotecarios, son, sin 
duda, cuestiones de estado. Es necesario que los 
tesoros sean visibles, por eso tienen que serlo las 
bibliotecas y los libros. No niega que haya que pagar 
el canon por el préstamo, pero defiende que éste no 
debe recaer en ningun caso sobre el usuario, debe 
recaer en el Estado, a través de cualquiera de sus ver

siones: nacional, regional o local en función de las 
competencias de cada una de las administraciones. 

Intervinieron a continuación Fernando Armario, 
director general de Archivos y Bibliotecas de la 
Región de Mureia, y M" Antonia Carrato, agrade
ciendo la asistencia, participación e ideas de los 
bibliotecarios, al haber logrado un congreso de alto 
nivel, muy necesario para la dignificación de la pro

fesión. ~ 

Ma Felicidad CampalcGc._"cl."-_ ______ _ 

Agradecemos a Concha Vilariño, de la Subdirección 
General de CoorcHnacl6n Bibliotecaria de! Ministerio de 
Cultura el envIo de las fotos utilizadas en esta crónica. 
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YAGUEZ, Elenu 
G"ífl prácticfI para el desflrmll(}.I' (lb/flIll;;'llció" (le 
la Biblioteca Escolllr en Secmlda,.ia 
Madrid: MECCIDE. 2006 

Facilitar el trabajo a los profesores de Secundaria 

en el desarrollo y la dinamización de la biblioteca 
escolar es lo que pretende este documento de apoyo, 
ya que fundamentalmente son éstos -corno dice su 
autora- los agentes principales de un recurso muchas 
veces infrautilizado. 

La obra, que tiene su origen en una licencia por 
estudios en el curso escolar 2002-2003, cuenta con la 
colaboración de M" José Zamora y obtuvo cl Tercer 
Premio Nacional de Investigación Educativa 2005. 
Es un fiel reflejo del docente que reivindica ---<:on su 

trabajo diario- el papel que j uega la biblioteca en los 
procesos de enseñanza·aprendizaje y que ticne la 
creencia de que éstll es un "espacio de posibil idad" 
para combatir la exclusión. 

La guia está organizada en d ieciséis capítulos. 
Los tres primeros sitúan el tema que nos ocupa; el 
concepto, algo que consideran en pennanente debate 
y evolución, porque "la biblioteca escolar no puede 

mantenerse al margen de los cambios sociales, ni de 
la evolución de nuestras escuelas y de los plantea
mientos pedagógicos, metodológicos y organizativos 
de nuestro sistema educativo"; las funciones y la for
mación del profesorado, porque "la biblioteca es una 
t~lrea de todos" y hay que sentar las bases dcl mode
lo de biblioteca que queremos. Los sigui entes cuatro 

apartados se refieren a la organización propiamente 
dicha: el espacio, la colección y el tratamiento técni
co de los documentos. La dinamización de la biblio
teca se encuentra explicada en los dos capítulos 
siguientes a través de la referencia a la difusión y los 
servicios de préstamo y consulta en sala. La bibliote
ca -como un centro de recursos- es algo más que 
libros, 10 vemos en los apartados diez, once y doce: 
los medios audiovisuales, recursos electrónicos y 

publicaciones periódicas. A la integración curricular 
de la bibl ioteca se refieren los apartados titulados: La 
fonnación de usuarios, La animación a la lectura y 
La dinam ización cul lUral. Finalmente, el último 
capítulo hace referencia a las líneas de colaboración 
entre la biblioteca publica y la escolar. 

Toda la guía posee una estnLctura definida en sus 
diferentes capitulos: una introducción cxplicativa de 
lo que se va a tratar, el tema desarrollado de una 
forma clara y precisa, un resumen a modo de for
mulario de lo tratado, actuaciones para llevar a cabo 
con un título muy expresivo, "Ponte a", y antes de 
llegar a la bibliografia de refcrencia nos encontramos 

bajo el epígrafe de "Olras voces" tcstimonios de pro

fesionales y especialistas que certifican estas buenas 
prácticas. Finalmente, hay una extensa y actualizada 
bibl iografia - además de las nOlas referenciales a pie 
dc página- y unos anexos con documentos que ayu

dan, facilitan y solucionan problemas. 
Hay quc felicitar a las autoras, que han sabido 

entender cómo llegar a un profesorado que funciona 
a través de "recctas" claras, utiles y sugestivas, 

creando un manual o libro de texto al que la gran 
mayoría esta muy acostumbrada. 

Por otra pune, 1I través de la lectura de "A modo 
de introducción" - algo con 10 que una se identifica
se comprueba cómo las autoras viven y conocen la 
realidad del dia a dia de nuestras bibliotecas escola

res: 10 deseable, 10 frecuente, la ilusión de muchos 
profesionales y la rareza en oír reivindicar la biblio
teca escolar como algo esencial para la vida de un 

centro de Secundaria. 
Si algo he echado de menos es alguna referencia a 

la evaluación, tanto de materiales como de servicios, 

apartado que no se trata con demasiada profundidad. 
Pero sin lugar a dudas hay que elogiar el trabajo de 
dos profesionales que silenciosamente luchan desde 
sus centros cscolares por la existencia y utilidad de 
un recurso y una herramienta de trabajo fundamen
tal. Una publicación de gran utilidad para todos 
aqucllos centros y pro fesores de Secundaria que, a 
falta de una normativa, sin tradición en la que basar

se y con un sinfin de incomprensiones y obstáculos 
de las adm inistraciones y de los mismos compañe
ros, pese a todo descan "ponerse a". 

Laura 8 . AIldreu Lorenzo 
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SÁNCHEZ VI GIL, Juan Migue l 
El dOClImell to f otográfico. Historia, lISOS, 

uplicaciolles 

Gijón : Trea, 2006 

Resulta alentador encontramos con la publicación 
de obras que tratan el eshidio de la fotografia, no sólo 
desde el punto de vista documental, sino desde la 
exhaustividad de un análisis histórico y teórico, tan 
amplio como nos ofrece el profesor Sánchez Vigil. 

La fotografia no es sólo una imagen sino el testigo 
fiel del acontecimiento. A través de ella, de su conti
nente y de su contenido, no necesitamos que se vea 
acompañada de texto alguno. Como tal, la fotografia 
forma parte de la comunicación, de ahí que en ella 
podamos ver reflejados los elementos que intervie
nen en el acto comunicativo: emisor, receptor, men

saje, canal y código. 
A través de este libro, el lector entiende la impor

tancia de la fotografia no sólo como medio comuni
cativo, sino como algo cotidiano, algo que forma 
parte del día a día del ser humano. Pero vayamos por 

partes. 
En el capitulo primero, el autor hace un repaso a la 

historia fotográfica desde 1802, año en el que Tho
mas Wedgwood tomó la primera imagen de un obje
to colocándolo sobre un papel y tratándolo con nitra
to de plata, hasta nuestros días. De este modo, y sin 
saberlo, se estaban presentando ya aspectos históri
cos con el fin de conceptualizar el termino de "docu
mentación fotográfica", llegando a calificarla de 
ciencia a panir del binomio "documento-arte" (valor 

documental frente al artístico), diferenciando a su vez 
tipologías y relaciones dcl documento fotográfico 
como el retrato, la fotografia de prensa, la fotografía 

lUAN MIGUnSANCHElVIGll 

El documento fotográfico 
Historia, usos, aplicaciones 
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de guerra, la fotografia en los libros, los libros de 

fotografias, cine y fotografia, arte y fotografia (con 
especial relación al impresionismo) y, finalmente, 
literatura y fotografia. Como rama especializada se 
analiza el punto de vista histórico del fotoperiodismo 
especialmente en España, así como una aproxima
ción a las técnicas de reproducción del documento 

fotográfico. 
Otros aspectos hacen referencia al coleccionismo 

de la fotografia y sus usos, tanto públicos como pri
vados, que sirvieron de embrión de los primeros 

depósitos documentales de imágenes fijas. 
Finalmente, se aborda la visión subjetiva y objeti

va de la imagen, así como el montaje, composición y 
retoque que puede llevar a una manipulación del con

tenido de la imagen sobre todo teniendo en cuenta las 
nuevas técnicas informáticas, delimitando en ocasio

nes la frontera de la censura. 
El epígrafe "Visiones" ejemplifica la lectura de 

ocho imágenes desde las diferentes interpretaciones 
que la toma ofrece al lector, especialmente la lectura 
connotativa, reflejando así sentimientos y emociones. 

En el capítulo segundo, el autor realiza una intro

ducción a las etapas para la gestión y tratamiento 
documental de fotografías: selección, adquisición, 
registro, identificación, análisis, organización, con

servación y difusión. Epígrafe aparte merece el aná
lisis documental de imágenes fijas en sus tres aspec
tos: datos descriptivos, análisis morfológico yanáli

sis de contenido, dada la importancia que tiene para 
el documentalista gráfico de cara a la posterior des
cripción y catalogación, de la que se citan algunos 
estándares como las normas ISBD (G) o el SEPIA

DES del proyecto europeo SEPIA. 
Aunque se enumeran las opciones que ofrece 

Adobe Photoshop para la inclusión de "metadatos" 
en la descripción de imágenes digitales, apenas se 
realizan algunas referencias a la fotografia digital. 

Hubiera sido adecuado una introducción a la tipolo
gía de formatos y tipos de imágenes digitales, a las 
características tecnicas e incluso al análisis de algu
nos sistemas de descripción basados en metadatos, 
como los sistemas EXIF, XMP o IPTC, tan habitua
les hoy en día para el intercambio de imágenes digi

tales. 
Seguidamente, la obra nos lleva a la difusión y 

recuperación del documento fotográfico mediante 
sistemas de bases de datos, analizando los de la 
Agencia Cover o el Archivo Scala, asi como fuentes 
de referencia que se encuentran tanto en Internet 
como en fomlalO impreso o electrónico. 

El rol del documentalista gráfico, sus aptitudes y 
funciones ante el documento fotográfico también son 
analizados y, sin duda, enriquecidos por la experien
cia profesional del autor. La propiedad intelectua l y 



los derechos de aUlor de las imagenes. del mismo 
modo que [os derechos de imagen de los contenidos 
fOlografiados, se describen como colofón al capitulo 
segundo, pudiéndose identifi car así diferentes tipos 
de derechos como son los derechos reservados o pro
tegidos, la nueva figura comercial de las imagenes 
libres de derechos, etcétera. incluyendo las figuras 
de lus entidades de gestión de derechos y asociucio
nes tanto nacionales como internacionales que velan 
por la protección de los derechos de autor de las illla
genes. 

El tercer y llltimo capítulo esta dedicado a los ser
vicios de infonnaci6n grMica donde se preservan, 
conSClvan, documentull y difunden los documentos 
fotognifieos, englobados en el libro bajo el epígrafe 
de "Centros de documentaci6n". Se define la tipolo
gía de estos centros, sus caractcristicas, objetivos y 
funciones. empezando por una primera clasificación 
entre públ icos y privados a ni vel naciona l. Se descri
ben fos principales archivos, insti tuciones, museos, 

Cultura y conocimiento 
ESNAOLA, Gmcicla Alicia 
Clrll'es (" tllllrllles ell 1(1 CIJIIMrtI('cióll (Iel (' /JIwci

miel/m 

Bucno~ Aires: Alfagmma. 2006 

agencias de imágenes y agrupaciones y sociedades, 
desde la mitiea agencia Magnum hasta los fondos 
gestionados por la Biblioteca NacionaL ofreciendo 
una breve aproximación a la historia y origenes de 
cada uno de ellos, la fu nción actual y la tipologia de 
los fondos de imágenes gestionados. 

Para concluir, cabría resaltar la cxcelel1le aporta
ción final que hace cllibro en fonlla de directorio de 
centros españoles públ icos y pri vados, centros nacio
nales y extranjeros, y un directorio de servic ios de 
imagcnes en Intemet, sin duda una excelente herm
mienta para la identificllción y acceso a documentos 
fotogrúficos, 

Termina la obra ofreciéndonos una cronologia 
sobre la hi storia de la fotografia y una extensa biblio
gratia di vidida en documentación fotografica. histo
ria de la fotogratia, ensayos, estudios generales y, 
por último, fotógrafos relevantes. 

Ricardo Garcia 

"Se p..1san la vida ante [a pantalla", "Cuando no 
tienen elmÓvi!. tienen el vidcojuego o miran la tele
visión", "Se van a quedar ciegos de tantas radiacio
nes", "Nada más tiene un mto, se engancha al orde-
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RECURSOS 

CLAVES CULTURALES 
EN LA CONSTRUCCIÓN 
DEL CONOCIMIENTO 
¿Qué enseñan 105 videojuegos? 

nador y siempre está navegando por Internet". Estos 
y otros comentarios son habitual es entre personas 
adultas que ven eon preocupación los hábitos de ocio 
de sus hijos o sus alumnos. Y también son moti vo de 
conversaciones. a veces airudas. sobre los cambios 
tecnológicos que conlleva esta sociedad y su evolu
ción, cuando haee escasas décadas tan sólo había un 
televisor en cada calle y la gente se reunía para dis
frutar de la película o la serie preferida entre una 
escasa oferta. Por el contrario. actualmente los datos 
son muy esclarecedores de la realidad: 

• CON ouliH JUEGAH 
·T..- ..... -.,'.5112_ 
.",---,~~-" ."",-"",[-.0 .. __ .. _ 

_ .... 7r .. -.. 
·~ ... 'O_ ..... ~._ 

B Pafs, 21 de noviembre de 2006 

Sin embargo, hay que reconocer quc las personas 
maduras no siempre somos capaces de comprcndcr 
que cada tiempo Ilcva consi go ventajas e inconve
nientes y que cualquier tiempo pasado no fue mejor 
sino diferente. En un planeta dondc la globalización 
y el dominio de las lluevas tecnologías es imparabl c, 
las relaciones humanas cambian y e l sistema de valo-
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res se transfornla en mcdio de una desoricntación 
general y una accleración creciente. Oc lornla paralc
lu. los problemas medio ambientales se agudizan y se 
produce una mayor separación entre los países ricos 
y los países empobrecidos, que por cierto no son 
pobres. 

Ante este panorama, el li bro que presentamos 
lleva la impronta de preocupaciones psicopedagógi
cas que buscan clarificar cuáles son las variablcs de 
am'lli sis de las situaciones vinculadas al aprendizaje 
en el contexto de la cul tura actual, como reconoce la 
misma autora en la introducción. Y es en estos espa
cios "cogn iti vos" donde parece que se incardinan los 
aparatos tecnológicos, produciendo proFundos cam
bios en la piel de la culturu quc limita la actividad 
lúdica al cntretenimiento, la lectura a la infonnación, 
la ensciianza a la instrucción y el aprendizaje al mero 
cntretenimiento. 

El volumen consta de seis capítulos, más la biblio
grafia y notas. En el primero nos presenta el marco 
general sobre la constTucción del conocimiento, del 
concepto dc infancia y de las prácticas lúdicas en e l 
cntorno escolar, para centrarse a continuación en la 
educación y los encuentros y desencuentros entre la 
literatura infantil y la literatura popular. En los dos 
siguientes ap311ados ya entra de lleno en la narrativa 
digital y las nuevas tecnologías, asi como la posición 
de la cultura docente ante e llas y las conductas reac
ti vas que provoca. Scguidamente dedica el capítulo 
cinco a los videojuegos y consigue un magnifico aná
lisis y decodificación de su funcionamiento , para ter
minar con un sustancioso epi logo a modo de cierre y 
una ambiciosa propuesta: "es posible aprender a par
tir de nuestra propia capacidad de jugar, como herra
mienta para e l desarrollo de la creatividad y aprendcr 
en una institución que respete la libertad de jugar a 
ser nosotros mismos, quizá mejores, pero irrenuncia
blemcnte humanos". 

En resumen, se trata de una obra que entra dentro 
de lo que ha sido e l tema de la tesis doctoral de la 
alllora, una psicopedagoga con la fornlación reparti
da entre España y Argentina. Su produclo es un libro 
muy estructurado y con una gran preocupación para 
comunicar de fonna sencilla los complejos entrama
dos a los que se aproxima, documentado y con una 
bibliografia selecta y actualizada, dirigido a un públi
co adulto y fonnado. Posiblemente una mayor apor
tación de ejemplificaciones y la ampliación del tema 
que llcva por subtítulo "¿Qué enseñan los videojuc
gosT. junto a una reducción de planteamientos psi
copedagógicos y marcos generales, ayudarían a una 
mayor difusión de su contenido. e 

Enrie Ramiro Roca - -----==--



Premios Lazarillo 2006 

Beatriz Osés y Montserrat Batet han reci
bido Jos Premios Lazarillo 2006 durante el 
XXX Salón del Libro Infantil y Juvenil de 

Madrid. La ilustradora Montserrat Batet vio 
reconocido su trabajo por PI/I'u/'avas, y la es
critora Beatriz Osés por Cuentos cumo pul

gas. 

Beatriz Osés nació en Madrid en 1972. 
Licenciada en Periodismo, trabaja como pro
fesora de Lengua y Literatura en el lES Los 

Moriscos de Hornachos (Badajoz). Desde 
hace ocho años desarrolla su labor docente 
en Extremadura y colabora en diferentes ini-

ciativas de animación a la lectura y la escri
tura con la Universidad de Extremadura. Ha 
recibido el Premio Joaquín Sama de Innova
ción Educativa, concedido por la Junta de 

Extremadura en 2004, por Cuentos medieva

les, y el Premio Giner de los Ríos a la Mejora 
de la Calidad Educativa por el proyecto Las 

ciudades que 110 vio Italo Carvillo . 
Montserrat Batet, por su parte, nació en Sant 
Quinti de Mediana en 1976. Es Licenciada 
en Bellas Artes por la Universidad de Barce
lona y técnico superior de Ilustración por la 

Escala de Massana. B 

Nueva web del Ministerio de Cultura 

Desde el pasado 20 de diciembre el Mi

nisterio de Cultura cuenta con una nueva web 
institucional (http: //www.mcu.es/). totalmente 

renovada, que pone a disposición de los 
usuarios más información y servicios. Esta 
transformación necesaria, que se ha hecho 
esperar demasiado, cuenta con un diseño grá
fico más moderno y funcional , acorde con 
las necesidades de comunicación entre el 

Ministerio de Cultura y los ciudadanos. 
Entre los aspectos más novedosos, destaca 

su accesibilidad para los usuarios con dis
capacidad y el incremento de contenidos 
plurilingües (lenguas cooficiales e inglés). 

Otras nuevas posibil idades para el ciu-

dadano cibernauta son: 
personalizar la propia Agenda Cultural a 

partir de la que se ofrece día a día en la 
w,b 
Servicio de Alertas que permitirá recibir 

la información que se desee 
Acceso a búsquedas para diferentes tipos 
de usuarios (jóvenes, estudiantes, investi
gadores, profesionales y empresas, entre 

otros) 
Posibilidad de rea lizar trámites y ges
[iones, solicitar becas y ayudas, así como 
el código ISBN para publicaciones, todo 
ello a través de la Oficina Virtual 
La funcionalidad "Contacte" que permite 
enviar todo tipo de consultas y sugeren
cias a cualquiera de las áreas, e incorpora, 
como novedad, la posibilidad de realizar 
su seguimiento. 

-_.-. -,---,----,o--_. --- --_.---:::::-
........... -_.-.... _-.---=::-..:=-

---... _ .. _-"---_ .. .
~--_ .. __ .. ~._ .. _~. =..1=-....... -::::.."':.-'~._ .... 
~--_ .. ,,-_.- ."--.. _-_ .. _-----_ ....... ,---,_. .. - ... ~_ ... _--.... _-_ ......... _ .... .. - -.. .. _._ .. ~_._ .. .. ---,.,. __ ._. ._--"-. __ ... _-----'-' .--, ... _--_ .. _ .... _ .. -- ..... _._. .---_.'--_""-._-' '--_ .... =_ .. -_ .. - . - -"'-"-"--_ .. ----,---, " ..... , ...... _ ..... _ .. _. 
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El nuevo sitio web del Ministerio de Cul
tura ofrece 3.000 páginas de contenido, per

mite el acceso a 65 bases de datos, a más de 
2.000 documentos y a CU LTURAbase, el 
nuevo canal digital de difusión de datos es
tadísticos culturales, actualizado con los con

tenidos del Anuario de Estadísticas 
Culturales 2006. e¿ 

I g http://www.mcu.es/ 
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• 

La P ltura 

Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

• 

I r Dcsde el Centro Internacional del Libro 
... Infa ntil y .lul't'IIil de la Fundac iélll Germá n 

cuya principal caracteristica es haber sido es
critos por mujeres o cuya temática habla de 
cspecificidades de dicho género y que ha 
sido realizada por el Área de Bibliotecas de 

la Cenerali ta! de Cata lunya. Ademús se ha 
pretendido recoger también obras de autoras 
que, desde distintas perspectivas, tocan el 
tema del feminismo. Aparte de los bloques 

de cómic, narrati va, poesía, teatro, biogra
!las, critica literaria, etcétcra. hay un apar

tado de recursos digitales que puede resultar 
de bastante interes para la obtención de más 
informaeiÓn. 

Generalitat de eatatunya 
Área de Bibtiotecas 

-~I 

Sá nchcz Ruipérez nos han mandado la guia el Pontaferrisa, 1 

de lectura Lo+. Se trata de una cuidada se- 08002 Barcelona 
lección de libros para niños y jóvenes rcsca- L ______ _________ --" 

tada de lodos los titulos publicados La Bihlioteca Púhlica de Albacete ha pu-

recientemente. Estú lo + lírico. lo + musical. blicado /7 cuelllos COI/fados al oído: los es-
lo + mordaz, lo + intrépido, etcétera. Las re- airores que se hicieron l/iil0s. Esta es la 
comendaciones se agrupan por grupos de 
edad de los posibles lectores y van desde O a 
14 años. Además, aprovechando la coyuntura 

de las fiestas navideñas, se ha incluido un 
apartado llamado '· ldeales para regalar", que 
habrá ayudado a m{¡s de uno/a a dar en el 
clavo el pasado dia de Reyes. 

fGSR 
el Pena Primera, 14-16 
37002 Salamanca 
2923269662 
ELhttp://www.fundaciongsr.es 

Otra de los habituales en mandarnos guias 
interesantes es la Red de bihliotecas mUll i· 
cipa les de Mislata (Valencia). En esta oca
sión se ha (rmado de una guia de lectura para 

niños menores de 9 años dedicada a recursos 
sobre pintura. Biografias de pinlores, con
ceptos básicos, relatos sobre pintura y pinto
res.. Una excelente oportunidad para 
empezar a adentrar a los más pequeños en 
este interesante escalón del arte. 

Biblioteca Gentral de Mislata 
Ptaza 9 de octubre, s/n 
46920 Mislata (Valencia) 
2963990270 

DOlles ifemil/ismes. Bibliografía se/ecrim 
cs una recopilación de obras y materiales 

primera edición de relatos escritos por los 
usuarios infantiles y juveniles de dicho cen

tro durante el verano y el otoño de 2005 y 
que la biblioteca publicó en su dia en forma 
de folleto. 

Fueron diecisiete los participantes con 
edades comprendidas entre los 9 y los 14 
años y que presentaron relatos tanto en prosa 
como en verso. 

El libro, con la recopilación de todos los 
relatos, ha sido editado a todo colorcon ilus

traciones de Pedro Jesús Tornero AmorÓs. y 
se ha enviado a todas las bibliotecas püblieas 
del estado. así como a las municipales de 
toda la provincia de Albacele y a los colegios 
de la ci udad. 

Bibtioteca Pública del Estado 
GI San José de Galasanz, 14 
02002 Albacete 
'2967 590 342 
~967 238 209 

La O bra Social de Caja Mad rid ha rea
I izado dos materiales relacionados con el fo
mento de la lectura y el uso de las 
bibliotecas. Uno de ellos es una agenda ju
venil del curso 2006/07 llamada Libros de 

hoca en hoca que, ademas de las páginas co
rrespondientes a los días del afio para apun
tarse tareus y recados, incluye "curiosas" 
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recomendaciones de lectura. Al abri r cl1113-

lerial. en cada doble hoja. aparece el dibujo 
de un chico o una chica que se presenta yex

plica a su modo y con sus rónnulas colo
quiales lo que le gusta leer. Desde esta óptica 

aparentemente desordenada y caótica. pues 

no agrupa referencias bajo edades. géneros. 

temas. etcétcm. se busca que los jóvenes lec

tores se sientan identificados y valoren d i

chos consejos de lectura desde una mayor 
cercanía. 

El otro malcrial es un calendario de so

bremesa infnnlil titulado El gran desafio de 
la Biblioteca. Este cont iene im¡'lgcnes de Ca-

IixlO -el ratón mascota de las bibliotecas de 
la Obm Social Caja Madrid- acompaiiadas 
de recomendaciones y consejos de lectura. 
Cada mes se plantea una pregunta que sólo 

puede ser cOllleslada por el niño Iras haber 

leido el libro sugerido; una fórmu la que im

plica al pequeño leclOr y al entorno q ue 10 
rodea. e: 

Corporación Caja Madrid 
Plaza de Celenque, 2 
28013 Madrid 
.. 913793650 
:: 913793565 

Presentación del foro de debate 
BibliotecaAlternativa 

El manes 16 de enero tuvo lugar la pre

sentación del Foro de debate BibliOlecaAI

fem(l/il'{/. en la sala "Cnlle 54" de Madrid. 

Este foro tiene su origen en 13 asocia

ción p3c ifist:1 BibIiOlec""ios 1'0" la Pa=. 
surgida en [986 ptl ra dar testimon io de 

repu[stl. desde nuestra profesión, a los 

conflictos armados. BibliotecaAlternati va 

prelende ser un lugar de encuentro. refle

xión y debme p.lra los profesionales de la 

información interesndos en prOf1ll1dizaf las 

relaciones entre nueslra profesión y los 

co mpromisos soc ia les. Su actividad se 

enmarca en la corrienle profesional. exis

tente en otros países desde hace ajios. lla

mada "bibliotecologia progresista". 

Iniciaron la presentación Pedro Lópcz y 

Javier Gimeno (profesor y bibliotecario de 13 

Universidad Complutense respectivamcme). 

Ambos hablaron de la génesis del Foro. del 

por qué de su creación y de las actividades 

q ue se espet".lIl llevar a cabo: deb3tes. pre

sentaciones de libros. campañas. etc. 

A cominuación se proyectó e l OVO de la 

exposición "Biblioteca en Guerra" (Biblio

teca Nacionlll , Madrid, noviembre dc 2005 a 

rebrero de 2006). Se pudieron ver los videos 

que recogen imágcnes y datos de la biografia 

de cinco bibliotecarios que tuvieron un papel 

protagonista en los ovances bibliotecarios 

ocurridos dumnte lo 11 Repüblica y la Guerm 

Civil: Juan Vicens, Tomas Navarro. Jord i 

Rubió. Teresa Andrés y Maria Moliner. Estos 

hombres y mujeres participllron Cll una ex

periencia apasionante y pugaron un precio 

muy alto por su compromiso con las biblio

tecas. entendidas como ulla herramienta de 

transformación social. 

Tras la proyecc ión hubo un animado co

loquio entre todos los presentes. Se nombra

ron los dos grupos existentes en 

Latino.1merica. el CE BI (Circulo de Estudios 

sobre Bibliotecologia Política y Social) que 

surgió en Méx ico en enero de 2000 y el 
GESBI (G rupo de Estudios Sociales en Bi

bliotccologia y Documentación) que fun -

Ja\llElr Gimeno y Pedro López. principales artifices de BibliotecaAltemativa 
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ciona desde 2003 en Argentina. Gracias a la 
intcrvcnción de Maria Jesús del Olmo pudi
mos conocer un poco más una tradición bi
bliotecaria que se rcmonta a las primeras 

décadas del siglo XX en Europa y Estados 
Unidos. Es emocionante saberc01110 "Ios bi
bliotecarios estadounidenses del Progressive 

Libmrinlls COl/l/cil, de los años treinta del 
siglo pasado, que deFendían la libertad de 
expresión y los derechos humanos, estaban 
unidos a las bibliO!ecas republicanas españo

las. La propia Tercsa Andrés recibió ayuda de 
ellos durante su exilio en e l París de los cua-
renta" . 

Un tema muy tratado en el turno de pre
guntas Fue cl de la, al parecer inminente, apl i-

cación de la Di rectiva Europea que obligará 
a las bibliotecas a pagar un canon por los li
bros prestados. V, en esa misma linea, se re
pasó el avance de las políticas neoliberal es 

que haccn pe ligrar [os servicios públicos, cn 
general, y los relacionados con la cultura y 
la información en particular. BibliotecaAI
temativa quiere ser una respuesta a IOdos los 
intentos, más o menos burdos, de vu lnerar 

los dcrechos de las personas y de los pueblos 
que se estan llevando a cabo, o preparándose, 

desde e l sector de la información. 
Se puede visitar el blog de este foro 

(http: //bibliotecalternati \'a.blogia.comf) para par
ticipar y estar al tanto de fururas acciones. e¡ 

Javier Pérez Iglesias 

La biblioteca del CEIP Miguel Servet 
(Fraga) ha recibido el primer premio en 
el Concurso Nacional de Buenas 
Prácticas para la Dinamización e 
Innovación de las Bibliotecas 
Escolares 

El pasado mes de diciembre la biblioteca 
del CEIP Miguel Servet de Fraga (Huesca). 
llevada por el incansable Mariano Coronas, 
fu e galardonada desde e l Ministerio de Edu

cación y Ciencia con el Primer Premio Na
cional de Buenas Prácticas en Bibliotecas 
Escolares y 12.000 euros. 

El docu mento prescntado a concurso lle
vaba por título: Biblioteca esco/w: Diecio

cho ai¡o~' illinterrumpidw' fomelllalldo la 

clIriosü/ad. la imaginación y el aprel/di:aje. 
Este informe, con " UIl apretado resumen de 

esa trayectoria en cuarenta páginas, que era 
el máximo de las admitidas a concurso", 
contó con e[ añadido de un "sobre sorpresa" 
CO Il algunos materiales elaborados en la bi
bl ioteca: bo[elin periódico, guía de uso, rnar
capáginas, librito de cuentos ... 

El texto completo se puede consultar e ll 

el blog: http://gurrion.blogia.com. B 

CEIP Miguel Servet 
Plaza de Valencia, s/n 
22520 Fraga (Huesca) 
r:!Jmcoronas@boj.pntic.mec.es 

Premios Platero 2006 

El Club Kirico, la Asociación Espaiiola de Amigos del Libro Infantil y Juvenil , la Asocia
ción Proresional de Ilustradores de Madrid, la revista Babar y la revista Imaginaria (Argen
tina) han sido ga lardonaos con los Premios Platero 2006 con [os que el Consejo Superior del 
Libro reconoce la labor destacada de personas y entidades en la promoción del libro. la lec
tura y la escritura entre los más jóvenes. 

La entrega del prem io tuvo lugar durante la inauguración de la pasada edición del Salón 
del Libro Infantil y Juvenil y contó con la presencia de Cristina MinguilJón, presidenta del 
Consejo Genera[ del Libro, Arturo González, presidente del Salón del Libro y Elena Gonzá
lez, concejala del distrito de Retiro del Ayuntamiento de Madrid. :e: 
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EL BIBLIÓGRAFO JOsé FERNÁNOEZ SÁNCHEZ. BIBUOTECARIO EN RUSIA Y ESPAAA 

EN 1925 NAC¡,: Jos~ FER.'JÁNDEZ SÁ NCII EZ EN AnLAÑA. PUERLO ~ II :"'I:)(O SITUADO 11 POCOS K ILO~IETROS 01': MI I:RES (A Sru. 

Rl!\S ). II IJO DE P,\ DII. E MI NERO (LUEGO LIIMI NIlOOR) y SOCIIILlSTII . ESTUDIA sus PII. IMF ROS CURSOS EN LA ESCUEL,\ DE ARLANII: 

'"TEN IA¡"10S f'OR ÚN ICO 1. IIlRO I)E TE XTO LA ENCICI.OPEDlA c!CUCD-I'ED,rGOGIC,j DE D AI. MIIU CA RL ES, PERFECTAMENTE AJUS' 

TAI)II II LA METOOOLOOIAD F. AQUEI. LA ENSEÑA NZA, OOt<.llE TE EXI GIII N SII IJ!oR LIIS COSAS DE MEMORIII. SIN PEN ETRAR EN SU 

SI:NTIOO. ( . .. ) M I MOR E QUERI II I',\RII Mi II L(;o DISTI NTO. É L ESTIIBIIIINGUSTI OSA MENT E EMP EÑA DO EN QUE YO FUE RA AL (lA' 

CIIILLI:RATO. QUE SIGUIERA ,\OEI..ANTE, PIIRA ALGÚN Dí A LLEGAR A CA PATIIZ DE ),UNAS" , LO QUE EN AllLIIÑA. EN AQUELLOS Tl F~\I· 

I'OS, ERA I:l TEC HO DE LAS IL US IONES. 

"EL OlA CUE ABRIERON LA 

BIBLIOTECA DEL CENTRO 

OBRERO, MI PADRE ELIGIÓ 

PAPA MI LA VtEJAAl 

MUNOO EN OCHENTA DÚ\S, 

DE LA IDTOR/AL SOPENA 
ERA UN EJ PlAR 

COMPlBAMENTE MJEVO. EL 

AUTOR SE LlAMABA JUtJJ, 

W MJMBRE EXCESNAMENTE 

SIMPLE PARA UN UBOO TAN 

HERMOS()" 
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Ablaña, Mieres, Asturias 
1934 

En Ablaiia no teníamos libreria ni 
quiosco de prensa. De I,lfde en tarde mi 
padre me traia de Mieres un tebeo, o un li
brilO, que cuando me gustaba llegaba a 
aprendérmelo de memoria. Esos libros des
pués me servían pam el intercambio con 
airas muchachos. Los libros ajenos habia 
que devolverlos poco menos que a fecha 
fija, de lo cOlllr:¡rio podias quedar privado 
de lecturas hasta que pudieras ofrecer un 
libro lo suficientemente apetecible como 
para que Te perdonaran la infracción. Pero 
todos estábamos interesados en la fluidez 
del intercambio. 

De esta forma me acostumbré a leer 
pronto y a barrisco: libros de la editorial 
Molino. argumentos novelados de películas 
de la colección Cinema. La Novela Aven· 
tura. nÍlmeros atrasados del Compeón y del 
As, tebeos. Y muchas novelas de Nick Car-
ter. unos libritos en octavo en sesellla y cua· 
tro páginas. El hecho de que todas las pIares muy sobados, con la cubierta resba-
historias ocuparan el mismo número de pá· 
ginas me tenia un tanto mosqueado. 

Tampoco me perdía El Sociali.wlI y 
AI'(II/ce, a los que estaba suscrito mi padre. 
Entre los libros serios me conmovió uno, al 
que le faltaban los primeros capitulas; más 
tarde supe que se tralaba de L(I !Juella lie· 

rra. de Pearl S. Buck. También me agradó 
un libro del ruso Nikolái Garin. Eran ejcm-
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Inclin . como b¡lraja de Taberna, que olían a 
hogar de pobre. Así, pasando de lo sublime 
a lo abyecto y viceversa, me hice devorador 
de libros. más que lector. En la escuela te+ 
nía mas varios ejemplares del QuijO/e, que 
el maestro repartía para quc lo fuéramos le· 
yendo en voz alta, pero esta lectura obliga
Toria no tcn ia nada que ver con el placer de 
leer. Era como el jarabe dulce para la [OS. 
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Yo soñaba con un amlado lleno de libros 

nuevos para mi solo. Para leerlos y para ali 

near sus lomos y pasarles de cuando en 
cuando revista, como a una guardia de 

honor. 
El día que abrieron la biblioteca del Cel1 ~ 

Iro Obrero, mi padre eligió pam mí La 
\'IIe//(} al mUlldo en ochel/'" (lías, de la edi

torial Sopena. Em un ejemplar completa
mCnlc nuevo. El autor se lI rmmba Julio, un 

nombre excesivamente simple pam un libro 

Inn hcnnoso. Las pastas de CnrlOn!! crujían 

al abrirlas y las páginas olían (1 tinta reciente 

ya papel intaclO. Ocurrió esto en súbudo y 

lo eStuve leyendo en la cocina. hasta que mi 

madre me mandó a la cama. A la mnñana si

guiente reanudé la leclura recogiendo sobre 

las paginas el resplandor que !'Oe colaba por 

las contraventanas. Mis hermanos se levan

taron. en la cocina ya había ruido de vaji lla, 

pero yo conti nuaba leyendo frcncticarnente, 

temiendo que mi madre me obligara a le

vantarme, con la consiguiente pérdi da de 

tiempo para lavanne. vestirme y desayunar. 

Era el primer libro estrenado por mi y por 

eso lo que en él se decía cm como escrito 

para mí solo. Ningun otro libro me ha gus- Portada de Ibro disei'lado por 8 Ussitzky 

tado tanlo: solo este exeilaba la vis la. el ol

fato. eltaclo y hasta el oido y todo ello de un 

golpe. 
Poco después cstalló la Revolución de 

Octubre de 1934 y durante la represión fue 

clausurado el Centro Obrero y requisada la 

biblioteca . 

[ 1 día que cumple doce años muel'"C su 
plldre, de las heridas provocadas por UII 

proyecti l en el frente de guerra. Es en
" iado a un orfelinato miliciano de Gijón . 
LlI razón era que allí estudi:lría el bachi
llerato: "Esa era la palabra m;\gica (¡ue 
lile hizo ol"idar todas la s dudas. ( ... ) Un 
diu de julio de 1937 salí de Ablaña. No 
sabía que me iba para treinta y cinco 
aflOS, que es casi como irse pllra siempre". 
En septiembre un grupo de niflOs astu
rianos son e"acuudos en barco a Rusia. A 
los cuatro años de residir en Moscu , 
nueva e\'acuación ante el aVllllce del ej er
cito alemán, a la región estclmria d e S;t

ráto\'. Acabada la gucrra in grcsa, por 
poco ti empo, en la Escuela de Ingenit'ria 
Militar en Leningrado. Cinco años des
pués de su partida regresa ¡1 Moscil , a es-
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tudiar en una escuela de peritaje textil y 
más tarde a trabajar en una fábrica de te

jidos. 

Instituto Superior de 
Biblioteconomía, Moscú 
1947 

En el verano de 1947 me di de baja en la 
fábrica y en septiembre ingresé a estudiar 
en el Instituto Superior de I3iblioteconomia. 
Nuestro instituto se hallaba cnla estación dc 
Levoberézhnaya, a dieciocho kilómetros de 
Moscú. Tenia unos veinte años de exislen

cia. Hasta entonces los bibliotecllrios se ha
bían reclutado preferentemente entre los 
filólogos. La apertura del inslituto y de esa 
rama universitaria dio también origen a dis

ciplinas de nueva planta, derivadas de la bi
blioteconomia y de la bibliografía. Esas 
disciplinas precisHban determinar su natu
raleza y contenido. deslindarlas unas de las 
otras. Cada una necesitaba de un ámbito 

amplio. para que en él tuvieran cabida las 
nuevas cátedras, los nuevos manuales, tesi
nas, tesis doctorales. Y de cuando en cuando 
los simposios y conferencias científicas en 

los que discutir y fijar los nuevos conceptos 
y definiciones. Cada nueva definición pro
vocaba encarnizadas disputas. Aún recuerdo 
la publicación en 1956 del artículo de mi 
amigo lvün Reshetinski "Sobre la teoria y la 
praxis de la bibliografía", que dio origen a 

una discusión talmudistica y dogmática. que 
dura hasta hoy, cuarenta atlOS después. 

Preferí el instituto de bibliotecollomía 
porquc en él no había matemáticas y sólo 
asignatul1ls blandas, como la historia y la li
teratura. Los españoles mayores, que decían 
saber el futuro de cada profesión en España, 
desde el primer momento me advirtieron 

que la profesión de bibliotecario en España 
no tenía ninguna salida. 

Los dirigen tes españoles gustaban de 
presumir en sus discursos del número de 
niños españoles que cursaban en la URSS 
carreras de ingenieros y médicos, para agre
gar a continuación que los hijos de obrcros 
en España no podían sOllar con esas profe
siones. Citaban siempre las profesiones más 
impactantes. Había una fogosa dama espa
ñola, siempre en estado de exaltación histó-
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rica, que tras averiguar qué profesión cur

saba cada uno de nosotros, exclamaba: 
-¡VmTIos a llevar de todo! 

ULos ESPANOLES MAYORES, QUE DECíNV 

SABER EL FunJRO DE CADA PROFESIÓN EN 

ESPAÑA, DESDE EL PRIMER MOMENTO ME 

ADVIRTIERON QUE LA PROFESIÓN DE 

BIBUOTECARIQ EN ESPAÑA NO TEJl,I/A 

NINGUNA SAl.IDA~ 

Cada vez que me preguntaba por mi pro
fesión. pues nunca se acordaba que ya 10 

había preguntado, y yo le contestaba que iba 
para bibliotecario, ella nunca daba salida a 

su entusiasmo. A esa profesión. que no ser
vía para citar en los discursos. tampoco con
cedían mucho interés nuestros dirigen tes en 
Moscú. que habían centmdo su atención en 

la universidad y en el insti tuto de ingenie
ros en energía, y que citaban con admiración 
rural. A los que estud iábamos para bibliote

carios nos dejaban en paz. Era como si no 
existiéramos. Además, el español que est u

diaba conmigo, Gerardo, ya desde el inter
nado había sido cata logado de antisoviético, 
y esas etiquetas se pegaban para toda la 
vida. Confirmando su fama, Gerardo con 

frecuencia me decía: 
- Mi padre no murió por esto. 
A I padre de Gerardo. comunista, lo ma

taron al principio de la guerra en la defensa 
de San Sebastiáll. 

En 1949 se casa con un a muchacha del 
ins tituto, Gala Bobrovskaya, que estu
diaba dos cursos por delan te. Al terminar 
sus estudios Gala es enviada de p"ofesora 
a una esc uela (Iéjlliklllll) de bibliotecono
mía en lzhevsk, cerca de los Urales, capi
tal de la República Autónoma de 
Udmurtia. A esta ciudad obrera de in
dustria militar (es donde se fahrican los 
legendarios fusiles de asalto AK-47 o t(a~ 
láshnikov), de unos trescientos mil habi
tantes, donde comenzaba a nevar a 
mediados de octubre y la nie\"C se derretía 
a fina les de mayo, llegará José al año si
guiente a dar clases CII la misma escuela 
de biblioteconomía. 



Izhevsk, Udmurtia, 1950 

El primer año de profesor en Izhevsk me 
llevó a la concl usión de que yo no era 
bueno. Para ocultar mi illsegurid<ld me mos
traba con los alumnos demasiado duro y 

exigente, sin matices. Y hasta el final no cn
contre con ellos ci ta no adecuado. Mi mujer 

enseñaba la asignatura de catalogación, 
mucho más árida que la mía de li teratura. 

Sin embargo yo no tenía duda de que ella 
estaba mejor considerada que yo por los 
alumnos y por [os dcm{IS profesores. En vc
nmo me ofrecieron trabajo de bibliógrafo en 
la Biblioteca Republicana y allí me fui sin 
pensarlo. Era un trabajo más interesante, 

más adecuado a mi carácter, que me obli
gaba a viajar mucho por todo e[territorio de 

Udmurtia. Eso también me gustaba. aunque 
tenía que desplazarme a lugares muy aleja

dos del ferrocarril, adonde se llegaba en ca
mión o en trineo. haciendo íwtostOp. En 
esos viajes comia y dormía de ma llll1lanera. 
Pero yo tenia entonces veintiséis años, una 

edad que ahora a veces dudo que haya te

nido alguna vez. Cuando volvía de aquellos 
viajes. que solian durar diez días. dejaba la 
ma leta en el suelo y sin entrar en Cas.1 cogía 

una muda y me iba corriendo a los baños 
públicos a quitanne la mugre. 

En la biblioteca republicana trabajaban 

unas treinta personas, todas mujeres. El per
sona l de la biblioteca, igual que los profe

sores de la escuela, era gente local ; ninguno 
tenía estudios superiores especiales. 
Nosotros éramos los primeros. aunque los 
víejos recordaban a especialistas que habían 
permanecido en Izhevsk muy poco tiempo, 

y se habían ido en busca de ciudades más 
atractivas y cálidas. 

Después de pasar a la bibliotecll, seguía 
muy de cerca lo que acontecia en el léjni

kllll/: nuestra casa estaba muy próx ima , y 
asistía con mi mujer a alguno de los actos 

que se celebraban allí, especialmente el de 
fin de carrera. Estudiaban en e l léjl/iklllll 
casi exclusivamente muchachas. Habían na
cido todas poco antes o durante la guerra. 
entre ellas muchas huérfanas. Enm de la ciu

dad, aunque tam bién las había de zonas ru
rales. Procedian de famil ias con escasos o 
fnfimos recursos. El ce11lro y la profesión no 
eran prestigiosos. En los actos de despedida 

acudían con lo mejor que tenían, quc no era 
mucho, pero sobre todo con el entusiasmo 

de la juventud románticas e ilusionadas ante 
las perspectivas dc comenzar a trabajar. En 
aquellos actos eran obligatorios los d iscur

sos, en Jos (Iue la directora hablaba de la 
hermosa profesión de bibliotecario, echaba 

mano de tooos los lugares comunes que ro
dean al libro y la lectura. pero no hablah.1 

para nada de las diflcultadcs que les espe
raban. Nadie lo hubiese consentido. Des

pues una de ellas, Zórina. con la quc me 
encontre en tina aldea lejana, me deda con 
duras pa labras de reproche: 

- De niii.a te alimentan de papilla, pero de 

mayor la vida, nada más asomarte, lo pri
mero que hace es meterle un puñado de 
mierda en la boca. 

Yo podía decí rle que a mí me había pa
sado lo mismo, pero mi vida era incompa
rablemente mcjor que la suya, que la de 
cualquiera de aquellas niñas ilusionadas. 

que se congregaban en el au la mayor para 
escuchar engañosas nrengas. 

Después, en mis sa lidas de inspección , 

fui conociendo cómo las trataba la vida en 

los lugares de trabajo. en los que estaban 
obligadas a permanecer tres años. Tambien 
a ellas el ayuntamicnto del pueblo estaba 
obligado a concederles viviendn . Esta solía 

ser. en el mejor de los casos, una habitaciÓn 
en una vivienda campesina, pe ro las isbas 
generalmente no tieueu más de una habita

ción, de modo que la bibliotecaria solía 
compart ir su cama con [a hija menor del 

matrimonio campcsino que la hospedaba. 
Aparte de pagar el alojamiento, el ayunta
mienlo daba una cantidad de leña. General

mente la muchacha compartia la frugal 
comida de los dueños, y dada la facilidad 
con que el campesino ruso acoge a un ex

traño, llegaba ¡¡ convertirse en miembro de 
la familia. Algunas, sobre todo las de pro

cedencia campesina. terminaban haciéndose 
a la vida del pueblo y se casaban con un mu

chacho del lugar. Con ello también evitaban 
el acoso sexual, al que se veían sometidas, 
sobre todo por parte del alcalde, que se con
sideraba dueño y señor de todos los que 

constaban en la nómina de la alcaldía. 
Zóri na se había eusado con e l d irector del 
club, un ulcohólico. que se emborrac haba 
todos los dias y le daba una vida de perros. 
Las que eran de ciudad utilizaban todas las 
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ALU ME FUI SIN PENSARLO. 
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OBUGATORJOS LOS 
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MANO DE T(){X)S LOS 

LUGARES COMUNES OUE 

RODEAN AL LIBRO Y lA 
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tretas para volver a casa antes de tiempo. 
Muchas veían facilitado su propósito 

cuando la esposa de algún preboste local as
piraba al puesto de bibliotecaria. 

El único que me escribía a Izhevsk cra mi 
amigo Valeri Nikoláev. Al término de la ca

rrera Valeri solicitó ser destinado a la bi
blioteca regional de Chitá, en Siberia 
Oriental, al otro lado del lago Baikal. Siem
pre le habían interesado los decembristas, 
los oficiales que se levantaron en armas en 

diciembre dc 1825. Condenados por ello a 
cadena perpetua. fueron recluidos en el te
rrible penal deAkatúi , en la región dc Chitá. 
y despojados de sus grudos militares y de 

sus títulos nobiliarios. Mijail Lunin. el más 
íntegro de todos. al que llamaban "Don Qui

jote", el más castigado, que murió traba
jando en las minas, así veía el futuro de 
todos ellos: "Unos se casarán. los otros se 
hadn monjes y los terceros acabarán alco
holizados". No acertó. Entre ellos no se dio 
ningún caso de alcoholismo, algo que aún 

hoy asombru por lo que tiene de excepcio

nal. 
Valeri me escribía, contándome sus inte

resantes descubrimientos en los archivos. 
Llegó a conocer la historia del deeembrismo 
mejor que nadie, pero no logró impregnarse 
del espíritu de aquellos hombres. de ser más 

fue rte que las circunstancias, que las maz
morras, las minas, el frío, y la soledad. 

Valeri volvió a Moscú para hacer un 

curso de posgraduado. 
Más tarde defendió brillantemente su 

tesis doctoral y sacó una cátedra en nues

tro Instituto. Cuando volví a Moscú fui a 
verle. Vivía solo. rodeado de libros, que 
ocupaban buena parte de su habitación. 

Le encontré endurecido y se notaba que 
bebía mucho. Ya estando yo en Espalia 
me enteré de su muerte. Me lo contó 
Kolia Karlashov. director de la Biblioteca 
Nacional Lel/ill de Moscú, en su visita a 
España. Nikoláev habia ido a dar unas 
con ferencias a una ciudad del Asia Cen
tral. Una noche se encerró en la habita
ción del hotel y se puso a beber brutal
mente, hasta que le falló el corazón. 

De aquellas muertes de las que tuve no
ticia sobre todo scntí la de Valeri Nikoláev. 
Todos habíamos ll egado al Instituto atraídos 
por el nombre ambiguo de bibliografía, que 
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algunos confundían con la crítica literaria . 
Otros vieron en la profesión la posibilidad 
de leer muchos libros, otros hallaron en el 
Insti tuto un refugio contra las matemáticas. 
Ninguno había llegado conociendo las po

sibil idades y salidas que brindaba la profe
sión. El único que sabía a dónde venía era 
Valeri Nikoláev, con una indudable vocación 

de bibliógrafo, de la que con el tiempo llegó 
a ser un renombrado especial ista, profesión 
en la que dijo palabras nuevas. Sobre todo 
era notable su conocimiento de los escrito

res menores del siglo XIX, influidos por la 
ideologia populista. que no aparecen en los 
libros de texto al uso, todos esos Ertel , Za

sodimski, Naúmov, Karonin-Petropávlovski. 
que los demás no conoc íamos ni porelnom
bre, y él los había leído a todos y tenia de 

ellos opiniones 110 trivia les. Pero Valeri ya 
llevaba dentro incubada la enfermedad he
redada que le mató tan pronto: en los anos 
de estudiante los sábados. después del baño, 

sacaba de la mesita de noche un vaso de 
vodka lleno hasta el borde, medido de ante

mano, y sc 10 bebía de un trago, con la frui
ción y el carraspeo de un viejo borracho. 

Durante mis visitas a las bibliotecas com
probé que casi ninguna tenia el sello de 

goma que se imprime en los libros para 
identificar su propiedad. En España esos se
llos se encargan en cualquier papelería. AIJi, 
me explicaron, había que hacer una solici

tud finnada por el alcalde y por el jefe local 
de la policía y enviarla a Izhevsk, al KGB 
de Udmurtia, que concedía el permiso defi
nitivo. Sólo entonces la empresa que hacía 
los sellos admitía el encargo. Me acorde que 
de niño, en nuestro internado, pregunté ¡¡ UIl 

educador ruso por qué en la URSS no había 
imprentillas como las que por Reyes me re
ga laba mi padre. COIl las letras de goma de 
aquellas imprentilJas yo podia componer mi 
nombre y poco mas. El educador me explicó 
cuántos males podía producir una imprenti
lIa manejada por un enemigo del pueblo, 
que la podía utilizar para divulgar su enve
nenada propaganda antisoviétiea. 

El apellido de soltera de nuestra directom 
de la biblioteca. Dolgánova, cra Pastujova, 
un apellido que es toda una institución en 
Izhevsk. Su tia y su padre habían sido los 
primeros comunistas de Izhcvsk, tienen 1110-
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"CONSERVABA INTACTO EL 

LENGUAJE DE LOS 

COIvfUNlSTAS DE LOS AÑOS 

TRBNTA, OUE YA NADIE 

UTIUlABA. HABlA HECHO LA 

GUERRA COMO COMISARIO 

POLIrICO y ER4 DE 

ADEMANES Y PAlABRAS 

CORTANTES, RUOO, 

DEMAGCGO
n 
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numento en el centro de la ciudad y sus 
nombres figuran en calles y pueblos. Pese a 

tales orígenes heroicos, Zoya era una mujer 
sumamente tímida, siempre a la defensiva, 

con un paso atrás. Tendría unos cincuenta 
años, y se veía que habia sido guapa . En su 
pequeño despacho siempre mantenía en

cendida la estufa de leña. En ella, ell un 
tarro, se cocía una infusión de ajenjo. Antes 
de salir de su despacho para recorrer la bi
blioteca la directora se tomaba una taza de la 

infusión para neutralizar el olor a vodka en 
el aliento. Lo que no podía evitar aquella in

fusión era el temblor constante de sus 
manos. Un día, sin previo aviso, fue desti
tuida y nombrada en su lugar Polina Semió

novna Zhukova, hasta ese momento jefa del 
Departamento de Cultura en el Gobierno 

local. 
Zht'Jkova era la típica alta funcionaria, 

perteneciente a la nomenklatura local. Su 
carrera se parecía a la de tantos dirigentes 

del partido. Había sido secretaria de las 
Juventudes Comunistas y de allí ya entró 
en la órbita de los intocables, y como 
nunca cometió una pifia muy grave y 
nunca se enfrentó a sus jefes fue pasando 
de un despacho a otro, gozando de todas 

las prebendas de la nomenklatura, hasta 
el día en que tuvo que bajar un peldaño y 
pasar de viceministn\ a directo ra de la 

Biblioteca Republicana. No tenía ninguna 
especialidad en concreto. Era una admi
nistradora de ampl io espectro, que lo 
mismo valía para un roto que para un 

descosido. Consciente de su ignorancia 
dejaba a la gente subordinada trabajar sin 
molestarla demasiado. Consu ltaba mucho 
con los especialistas, concretamente con

migo, aunque no recuerdo que hiciese 
algo de lo que yo le aconsejaba. 

A su llegada dejó de cocerse la infu
sión dc ajenjo, pero en aquel pobre des
pacho Zhukova se mantenía soberbia y 

altiva, como se había mantenido en los 
despachos grandes que había ocupado 
toda la vida. En el ministerio el puesto de 
Zhllkova lo heredó Shestakov, tambien 
procedente de las Juventudes Comunistas. 
Conservaba intacto el lenguaje de los 
comunistas de los años treinta. que ya 
nadie utilizaba. Había hecho la guerra 
como comisario político y era de adema

nes y palabras cortantes, rudo, demagogo, 
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le gustaba pronunciar ante los biblioteca
rios rurales encendidos discursos, en los 
que criticaba Ferozmente a los empleados 
de la Biblioteca Republicana. Despues 
sentía remordimientos de conciencia y se 

portaba mansamente conmigo, como 
pidiendome perdón. En ese estado de 

ánimo suyo yo le ponía las peras al cuar
to, y él me escuchaba con evidente satis

facción. 

A los pocos días de comenzar a traba
jar en la biblioteca, vino a verme [vanov, 

que se había jubilado de allí hacía poco. 
Era ya muy viejo y caminaba con dificul

tad, arrastrando los pies. Dijo que se 
había enterado de la llegada a la bibliote

ca de un español y venía a darme la bien
venida y a hablar conmigo en frances, 
pues en [zhevsk no encontraba interlocu

tor en ese idioma. Le dije que yo tampo
co sabia hablar frances y se mostró clara
mente contrariado, incluso decepcionado. 

Pese a ello no perdió imeres por mi per
sona. Cuando se fue, todos siguieron 
hablándome de Ivanov y me pusieron en 

antecedentes sobre aquel personaje. Había 
sido deportado de Leningrado a Izhevsk 
en 1937. Tenia cl título de conde, circuns
tancia que ocultaba celosamente. En 

Izhevsk se colocó de maestro de escuela, 
pero pronto le echaron, pues su metodo
logía, su lenguaje y sobre todo su menta

lidad ya pertenecían a otra epoca y resul
taba antipedagógico. Vivió un tiempo de 
las traducciones del frances y del ingles, 
pero en Izhevsk no estaba muy solicitado. 

Empezó a vivir de la caridad, y todos 
recordaban su figura flaca y desgarbada a 
la entrada de la panadería con el brazo 
alargado, en actitud implorante. Por lásti
ma, Dolgánova, la directora, le colocó en 
la Biblioteca Republicana, en la que, sos
pecho, estorbaba más que ayudaba. En mi 

habitación se reunió media biblioteca 
para saludarl e y para reprocharle el olvi
do en que los tenía. Y él se justificaba, 
como si implorara algo. Se notaba que 
allí, en la biblioteca, todos le tenían cari
ño. Por su mísero pasado, por todas las 
humillacioncs soportadas hasta convertir
se de conde en la ciudad imperial a por
diosero en una remota ciudad provincia
na. Si, le querían y se disgustaron mucho, 



incluso me reprocharon que yo no supiera 
frances. privando así al viejo del placer 
de hablar aquel idioma, No volvió a la 
biblioteca, pero me cruce con él en la 
calle un par de veces y nos paramos a 
hablar. En ruso, por supuesto. 

El trabajo en la biblioteca me obligaba 
a viajar bastante por todos los distritos. 
Así fui conociendo la dura realidad de la 
república. 

El distrito de Kuliga , en el extremo 
nororienta l de la república, era el más 
alejado. Está a unos cincuenta kilómctros 
del ferrocarril , con el que está enlazado 
por un pésimo camino de tierra. Kuliga 
es un pueblo pequeño y no aparece en los 
mapas. Pero es fác il de localizar: al pie 
del pueblo nace el Kama. el gran rio dc 
los Urales. El Kama brota de un pozo, se 
arremansa y fluye hacia el norte . donde 
hasta el Océano glacial Ártico apenas se 
encuentran huellas del hombre . Es una 
zona de pantanos y de bosques , cuyos 
únicos habitantes son la fe.maya I/ézllil. 

los trasgos de la fl oresta rusa. Esta zona 
permaneció despoblada hasta finales del 
siglo XVII, hasta la época de Pedro el 
Grande. La persecución a que este zar 
sometió a los viejos creyentes, a los ker::

hakí, obligó a éstos a abandonar sus 
poblados a orillas del Valga. Abriéndose 
paso entre bosques espesos y desiertos 
parajes, llegaron a estas tierras. Venian en 
busca de un escondite, donde les dejaran 
en paz con su fe y sus libros manuscritos. 
No todos los libros eran sagrados. Algu
nos contenían historias más o menos 
fabulosas . Entre los libros nunca faltaban 
las obras de Raimundo Lulio. pues los 
viejos creyentes en sus siglos de peregri
naje no encontrdTOn mejor acompañante y 
guía que el beato mallorquín. En las nue
vas tierras los kerzlwkí fundaron peque
ños monasterios, al amparo de los cua les 
nacieron estos pueblos, como Kuliga. 
Pese a los siglos transcurridos los ker::ha
kí seguian siendo perseguidos principal
mente por su carácter indómito y cerrado, 
que hacia dificil dominarlos. De cuando 
en cuando las autoridades hacian en esos 
pueblos redadas hihliográficas. como la 
que yo contemplé. La policia , igual que 
los jenízaros en la corte de los Corvinos. 

entraba de improviso en las casas, lo 
revolvía todo y salía con brazadas de 
libros, quc descargaba en un carro que 
esperaba a la entrada. Después el carro 
cargado de libros iba camino del fuego. 

En la biblioteca local conté indignado 
lo que había visto. La bibliotecaria me 
dijo que esas razias se sllcedían cada cier
to tiempo. Cuando volví a Izhevsk escribí 
una carta indignada al profesor Icningra
dense 19or Eriómin, figura dc primer 
orden en la investigación de la litcraturd 
rusa antigua, dcscribü!ndole el ex polio 
del que había sido testi go. En su amable 
respuesta me preguntaba si yo había podi
do salvar algunos libros de aquél los. El 
estaba dispuesto a comprármclos. Mayor 
eco tuvo otro escrito mio. En uno dc los 
troncos del pozo, donde nace el TÍo 
Kama, al lado de otros nombres escribí el 
mío. Es una práctica que siempre detesté, 
pero aquella vez quise dejar constancia 
con aquel graffili de que hasta allí había 
llegado un espaliol. Para vergüenza mía, 
años después IOdos mis conocidos de 
Izhevsk que viajaban a Kuliga seguían 
trayéndome la reconfortante noticia de 
que mi nombre se mantenía indeleble. 

El idioma udmurto, que se conservaba en 
las aldeas, adquirió su carácter de lengua es
crita despues de la revolución. Pese a los es
fuerzos por ampliar su ámbito cultural, la 
lengua udmurta seguía agazapada en cl 
mundo rural. La única insclipción en idioma 
udmurto en Izhevsk era el nombre de la pa
naderia central, que ponía lIiaii, pan, Había 
un instituto de la lengua. cuya producción 
principal fue durante mios la traducción al 
udrnurto de las obras complcllIs de Lenin, 
cincuenta y pico tomos, cada uno de unas 
seiscientas páginas. Tomos que no leia 
nadie. pues el udmuTlO cu lto. al quc supon
gamos que le interesaban las obras comple
tas de Lenin, prefería leerlas en ruso. 
Después, como esos tomos no tenían com
pradores, se enviaban a nuestras bibliotecas, 
que se quedaban sin presupuesto para la ad
quisición de obras más útiles O más solici
tadas por los lectores. Esas ediciones de 
Lenin se hacían para que en las estadísticas 
de la UNESCO las obras de Lenin apare
cieran como las de mayor tirada del mundo, 
delame de la Biblia. con la que año tras año 
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Lcnin mantenía una pugna cn el número 
de ejemplares editados. No sé si la Biblia 
se editaba con el mi smo propósito de 
cngordar las estadísticas, pcro como los 
ejemplares no vendidos de la I3iblia no 
iban a parar a nuestras bibliotecas, esa 
cuestión ya me interesaba menos. lzhevsk 
era una ciudad rusa, en la que vivían muy 
pocos udmurtos, preferentemente intelec
tuales subvencionados: artistas, filólogos 
y literatos. También abundaban los buró
cratas, en los centros de la Administra
ción republicana, incrustados allí por 
nlzones de política nacional. En Izhevsk 
no había una so la escuela en lengua 
udmurta, y los hijos de los udmurtos de 
la capital ya no sabían el idioma de sus 
padres. Por eso no llegaban a sentirse dis
tintos del todo, como se sentían sus veci
nos los t{¡rturos, que eran musulmanes. 
Un tártaro con una hija casadcra salía a 
buscar para ella donde fuera un marido 
tártaro. Otro no valía. Los udmurtos se 
casaban de buena gana con las rusas y 
viceversu, y cuando se hablaba de algún 
matrimonio mixto, e l udmurto no dejaba 
de señalar favorablemente esa circunstan
cia del mestizaje. Esa cultura creada por 
decreto no logró formar espectadores, 
lectores, público en general. En pan e 
debido a que la conciencia étnica dc los 
udmurtos estaba debilitada por la religión 
ortodoxa, común con la de los rusos. Los 
escritores se habían impregnado de ese 
espírin.r parasitario que crea la líteratura 
subsidiaria. El dramaturgo Sadóvnikov se 
me quejaba amargamente porque las auto
ridades dc la República de los Komi , 
parientes próximos a los udmurtos, no 
habian escatimado dinero para convertir a 
Sll dramaturgo Nikolúi Diákonov cn prc
mio Stalin. Dieron a traducir la comedia 
La boda con dOle a un buen draman.rrgo 
ruso, Glébov, le pagaron bien, y en 1951 
la obra de Diákonov salió premiada. 
Desde ese momento Diákonov se dedicó 
exclusivamente a beber. Sadóvnikov con
sideraba que en Udmurtia no había pre
mios Stalin porque la Administración y el 
Comité dcl Partido eran muy tacaños. En 
la biblioteca sólo una empleada sabia cI 
udmurlo. En la sección de préstamos a 
domicilio había sólo un lector que leía 
libros en udmurto. Entrc nosotros, los 
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bibliotecarios, era una celebridad, y sobre 
él se ejercia una tutela especial y sc le 
mimaba, no fuera a desertar y pasarsc a 
leer libros en ruso. 

Sello de 1956 dedicado a Nadezhda Krúpskaya 

En la Unión Soviética se hizo un enorme 
esfuerzo para llevar el libro al pueblo. Pero 
fue triste comprobar que las bibliotecas cn 
los pueblos nunca pasaron de ser superes
tructuras, instituciones, ajenas al mundo 
rural. Según la idea inicial de K.nlpskaya, la 
biblioteca rural debía sustituir a la iglesia y 
a la taberna. No era una mala idea, mas para 
hacer del campesino un lector se requeria 
que su trabajo fuese menos duro, su vida 
más umable y mayor su bienestar. Me estoy 
refiriendo a una época anterior a la televi
sión, que en unos días arraigó en el medio 
rural mucho mejor que la biblioteca en va
rios decenios. En el mismo tiempo y con 
menor esfuerzo la televisión produce rmls 
placer que un libro. El sistema se mantenia 
gracias a que los bibliotecarios estaban muy 
mal pagados, aunque sus salarios miserables 
les parecían cnvidiables a los campesinos, 
que prácticamente no cobraban nada por su 
trabajo en el campo común y sobrevivian 
gracias a lo que cosechaban en el huerto al 
lado de casa. Aquel salario también era ape
tec ible para las esposas dc los secretarios del 
partido, que en una aldea no hallaban otro 
trabajo limpio, acorde con sus pretcnsiones. 
Muchas de aquellas esposas lograban la ex
pulsión de las bibliotecarias para ocupar su 
sitio. Nosotros condesccndíamos bastante 
con esa práctica, pues la posición dcl ma
rido ponía a la biblioteca a salvo de la tira
nía de la autoridad rural. A veces ese deseo 
de susti!Uir al bibliotecario llevaba a la arbi
trariedad más absoluta. Así pasó en el puc
blo de Atabáevo, en el distrito de Kiyúsovo, 
de pohlación cxclusivamente rusa. Me des-



placé hasta allí porque la bibliotecaria había 

sido expulsada del trabajo para poner a un 

hombre, ya de edad, que, segúnl11c dijeron, 

acababa de llegar de Moscú. En voz baja, 
relacionándolo con su tropelia, me contaron 

que había sido guardaespaldas dc una per

sona importante, incluso del propio Stalin. 

Tal vez la biblioteca era una excrecencia 

en aquel mundo rural, donde la gente ni si

quiera entendía por qué el bibliotecario co
braba un sueldo que para aquellos míseros 

campesinos suponía una riqueza. Quizá por 

ese deseo de hallar a la biblioteca una utili

dad evidente encontró tan ca lurosa acogida 
la idea de convertir la biblioteca en galli

nero. Un día de invierno lo primero que vi al 

entrar en una biblioteca rural fue una turba 

de polluelos que corrían patizambos por el 

suelo. La sala de lectura olía persistente
mente a gallinaza. Cuando le pedí explica

ciones a la bibliotecaria, ésta se echó a llorar 

y entre lágrimas me contó que por orden del 

alcalde a ella le habían cncomendado el cui

dado de los polluelos. Fui a ver al alcalde, 

que me miró extrañado. ¿De qué libros y de 

qué lectores le hablaba? ¿Acaso no mc 
habia enterado que ahora la misión princi

pal de lodo el pueblo era alcanzar y superar 

a Norteamérica en la producción de huevos 
y de carne? En la granj a avícola los pollue

los se mueren de frío. Aquí en la biblioteca 
hay estufa y una chica que se encarga de 

criarlos. Cuando superemos a Estados Uni

dos y alcancemos la abundancia, tendremos 
tiempo de ocuparnos de los libros. 

Salí de aquel pueblo hecho una furia y en 
ese estado de ánimo me dirigí al pueblo ve

cino. Allí encontré la misma situación. No 
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se tralaba pues de la ocurrencia de un al
calde oscurantista, sino de una disposición 

de las altas esferas de la república, que aca
baban de recibir un rapapolvo de Jrushchov 
por sus pésimos resultados cn la avicu ltura. 
En Izhevsk fui a ver al viceministro de Cul

tura, que con mucho csftleíLO consiguió la 

promesa de que al llegar la primavera deja
rían libres las bibliotecas. 

Entre 1956 )' 1957 regresaron a 
España 2.600 españoles. De ellos, J .500 
pertenecían a la generación de los casi 
3.000 que habían salido niños de Espa
ña: "¡\:Ji mujer era rusa, tenía dos hijos 
y ulla profesión, la de bibliotecario, que 
según la opinión de todos los españoles 
consultados, me incapacitaba para la 
\'uelta". A fines de 1957 .José recibe la 
vaga promesa de que quizás podría 
mudarse a Moscú con su familia. Se 
aferra a ello y en 1958, gracias a la 
mediación de la Cruz Roja, la familia 
se asienta en Moscú. 

Biblioteca Nacional Lenin, 
Moscú 1958 

Entré a trabajar en la Biblioteca Nacio
nal Lenin, donde lile conocian por mis pu

blicaciones. Pese a ello traspasé el umbral 
de la biblioteca, un enorme y suntuoso edi
ficio , con la timidez del paleto. La Biblio
teca Lellin era como el Vaticano de nuestra 

profesión. De allí las bibliotecas provincia
nas recibían publicaciones, bibliografias, 
consullas metodológicas, estudios históri-
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cos. Para nuestra profesión era un centro ge
n,m,lo< d, ideas. Ahora yo iba a trabajar con 

. ,q"lll" personas que conocía por sus libros 
artículos. Qué papel iba a hacer yo, for

en una provincia, entre aquellas lum

era algo que me tenía intranquilo. 

yo era entonces un hombre de mucho 
lo¡>ti,nj,m" .. Cada mañana, cuando salía a la 

Sellada 1939ded~alaBl- calle, todo me iba recordando que estaba en 
blioteca Nacional Lenin Moscú, que vivía en Moscú. 
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Yagódina, la jefa del departamento, me 

acompañó a mi nueva sección y me presentó 
diciendo que hasta aquel momento el tra
bajo había descansado sobre los hombros de 
cariátides, pero que ahora se incorporaba un 

atlante. El atlante era yo. 
Jrushchov estableció la jubilación for

zosa de 55 años para las mujeres y de 60 
años para los hombres, y elevó considera

blemente la cuantía de las pensiones. Eso 
produjo una desbandada, sobre todo en 
insti tuciones con mano de obra preferen

temente femenina. La Biblioteca Lenin se 
quedó con escasez de personal cualifica
do. Se acababan de ir grandes profesiona
les, casi todos con más de setenta años. 
No todos lograron después de una vida 
de trabajo amoldarse a las nuevas cir

cunstancias de ocio. A los pocos días de 
entrar, asistí al entierro de Kiparisova, 
que se había suicidado. En la sección, 
donde yo era el único varón, las mujeres 
casi todas tenían mi edad, unos treinta 

años. Casi todas eran solteras. Los 
novios, que les hubiesen correspondido 
generacionalmente, habían muerto en la 
guerra. Algunas, ya en el límite biológico 

adecuado, se decidian a tener hijos pasán
dose así al grupo, muy numeroso enton
ces, de "madres solteras" o "madres 
solas" como se las llamaba, aunque 
impropiamente, pues tenían hijos precísa
mente para poner fin a su soledad. Tam

bién para emanciparse del yugo paternal, 
pues en la URSS la mujer soltera está 
condenada para siempre a convivir con 
sus padres. Para las que no tenían fami
lia, obtener vivienda e independizarse era 
tarea imposible. 

En lzhevsk yo era un hombre llegado de 
Occidente, y mi presencia en Rusia requería 
algunas explicaciones. En Moscú era espa-
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ñol. En la gcnte aún pennanecía el recuerdo 

de nuestra guerra y de nuestra llegada. A 
unas seis paradas de la biblioteca se hallaba 
la que habia sido nuestra casa de niños, y 
alH estaba toda nuestra historia anterior, que 

no requería ninguna explicación. 
Con la gente de la sección establecí 

una buena amistad y confianza. A veces, 
al terminar el trabajo, caminábamos 

andando hasta la plaza de la Revolución, 
con el pretexto de que allí yo podría 
coger el metro directo hasta la estación 

de Sókol, la más próxima a mi calle 
Novopeschánaya. Íbamos caminando len

tamente por el jardín Aleksándrovski, una 
larga hi lera de tilos, que hacía escolta a 
la muralla posterior del Kremlin, desde la 
torre de la Trinidad a la de Sobakin. Los 

días eran luminosos, aún continuaba la 
atmósfera del deshielo, la juventud y el 

amor, y yo estaba convencido de que aún 

quedaban muchas cosas por oeurri rme. El 
día que caminaba solo, torcía hacia la 
plaza Roja, que llevaba al callejón 

Vetoshny, donde estaba la sede de nuestro 
partido español. ( ... ) 

En ruso hay una palabra que ya s6lo 
conocen los ancianos: palestina. Es un 

lugar del bosque hacia el que uno siente 

una querencia especia!, como una patria 
pequeña e íntima. El periodo que pasé en 
la Biblioteca Lenin de Moscú fue para mí 
como una palestina. Después me fui a 
trabajar a la radio, a un mundo más duro 
y menos amable, donde empecé a ganar 
dinero; más tarde estuve en Cuba y perdí 
de vista a aquellas muchachas. Todas han 

rebasado la edad de la jubilación. A veces 
me las imagino en un paso subterráneo 
de Moscú, en el grado úl timo de la humi
llación, pidiendo limosna o vendiendo 
cigarrillos sueltos. 

Las ancianas de la sección formaban un 

grupo aparte. Las separaba del resto no sólo 
la edad, sino la vocación, casi religiosa, con 
que se entregaban a su obra. En sujuventud, 
en los años veinte y treinta, habían sido co
laboradoras de Knípskaya en los tiempos en 
que ésta era viceministra de Instrucción PÚ
blica. Nadezhda KTÚpskaya, que sobrevivió 
muchos años a su esposo, Vladímir Lenin, 
habla escrito y dicho muchas cosas sobre 
educación, llenas de retórica revolucionaria, 



que el tiempo, en opinión de los más jóve
nes, había convertido en verdades de Pero
grullo. Por ejemplo, uno de los 
pensamientos más citados de Krúpskaya 
decía que "al bibliotecario y al maestro de 
escuela hay que seleccionarlos con una cau
tela especial, pues en el bibliotecario y en el 
maestro lo principal no es el talento ni las 
cualidades morales, sino el enfoque ideoló
gico que hace de la persona y del libro", 
Con tales pensamientos aquellas sacerdoti
sas de Krupskaya reunieron diez gordos vo
lúmenes, que titularon Obras pedagógicas. 
En realidad probablemente era una forma de 
perpetuarse en el tiempo ellas mismas, que 
aún seguían soñando con la revolución mun
dial. Los jóvenes las llamaban parttioti, tias 
del partido, que era una forma de señalar su 
caducidad. Con todo, las respetábamos por
que su fidelidad a Krúpskaya, que ellas ha
bían mantenido a lo largo de los años, habia 
sido una callada oposición a Stalin, que en 
cierta ocasión amenazó a Krúpskaya con 
"encontrarle a Lenin otra viuda". Una de 
aquellas mujeres, Anna Krávchenko, había 
asistido al II Congreso Internacional de 8i
bliografia celebrado en España en mayo de 
1935, donde en el discurso inaugural Ortega 
y Gasset habló de la misión del biblioteca
rio. Quise saber qué recuerdos conservaba 
de España, y ella me dijo que aquel viaje, 
en tiempos de Stalin, fue una de las cosas 
que habia procurado olvidar. 

La refonna monetaria del año 1961 , que 
devaluó el rublo en diez veces, me puso ante 
la evidencia de que yo ganaba noventa ru
blos. No había más. En nuestro mundo bi
bliotecario los únicos que tenían un sueldo 
decente eran los que ostentaban el título de 
doctor. Hacian el mismo trabajo que el 
resto, pero cobraban tres veces más. En 
nuestro sector habia varios doctores. Una de 
ellas, Lévina, mujer sumamente escrupu
losa, después de cada paga andaba ofre
ciendo dinero para corregir esa desigualdad. 
Yo no tenia ninguna intención de ponenne a 
redactar una tesis. Prefería seguir con mis 
temas pequeños, picoteando en los libros, 
no por obligación, sino por gusto. Además, 
una tesis era una empresa para toda la vida; 
había que escribirla, defenderla. Eran tres o 
cuatro años de trabajo. Yo no contaba con 
tanto tiempo. Debía regresar a España. 
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Moscú, la em igración española, me coloca
ban cara a cara con esa decisión, que se 
hada dificil de demorar. Pero los míos y yo 
mismo aún no habíamos agotado la dicha de 
vivir en Moscú. Mi mujer tenia a los padres 
y a sus hermanas al lado; yo convivía con 
tantos españoles, que era como estar en Es
paña. En Moscú también me habia vue lto 
más seguro de mí mismo. En Izhevsk me 
sentía inepto, pues era incapaz de salir de 
aquel pozo inútil , que sólo nos traía miseria 
e infelicidad. En Moscú, en la capital, en la 
primera biblioteca, en la cima de la profe
sión, no me había sentido inferior a nadie. 
Aunque la pobreza me seguía martirizando. 
La gente de Moscú vestía bien, en las tien
das, aunque con cola, había muchas cosas 
extranjeras. Yo notaba la diferencia al com
pararme con mis amigos del instituto. Nin
guno se empeñaba en vestir bien. Vestían 
bien sin proponérselo, porque habían com
prado su ropa en Moscú. Mis dos trajes los 
habian hecho los sastres "occidentales" de 
Izhevsk, pero aquellos trajes en la capital 
eran claramente orientales: de excelente 
paño, con generosas hombreras y solapas 
agresivamente puntiagudas. Esos trajes, 
amén de un sombrero de fieltro y una cá
mara fotográfica colgada del cuello, com
ponían el uniforme con el que paseaban por 
Moscú todos los provincianos. 

En abril de 1961 me propusieron traba
jar en la radio. Acepté, porque iba a ganar 
más y porque en la biblioteca se había pro
ducido un cambio de mandos. En aquel 
mundo amable y placentero entró gente que 

logotipo de Radio Moscú 
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·'BA A MADRID, DE fX)NDE 

ÚMCAMENTf CONOCiA LA 

f>RECCIÓN Df UN 

REPATRIAlXl. PEIiO, Df 

ACUERDO CON MIS 

c4LCULOS, MADRID"'" a 
LwIco LLG4R EN B.. QUE 

LOOPARiA SOBfElMR 

TPABAJANOO EN UNA 

BlBUOTECA o 
TRADUCIENDO. Esos 
CAM1NOS FUERON LOS 

PRIMEROS EN CERRARSE. MI 
ANmRJ6N, INGENiERO, ME 

PREGUNTÓ EXTRANAOO: 

- ¿BIBLKJJfCARXJ? CREIA 
QUE ERAS INGEN/EFlJ •.•• 
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no me gustaba nada. Los nuevos eran del 
Partido, rudos, incultos y resolutivos. Ha
bian venido a reforzar las estructuras del 
Partido. Seguramente era de máxima urgen
cia, pues de los más de cien empicados de la 
sección apcnas había cinco miembros del 
Partido. Tal vez se pensaba quc los que tra
bajabamos éramos intelectuales apolíticos, 
gente de poco fiar. 

Me fui a la radio. Allí sí que no había es
casez de miembros del Partido. 

En agosto de 1961 me propusieron ir de 
traductor e intérprete a Cuba. Allí pcrma
neci unos cuatro años. 

En barco a CUba, ncMembre de 1962 

A su regreso t rabaj a como traductor 
de la Redacción de Progra mas para Amé
rica Latina de Radio Moscú. En 197 1 
consigue el tan ansiado permí so para re
gresa r a España: "A nunciaron el embar
qu e del avión Moscú-París. Ahora 
comenzaría a pagar por ser libre, y yo no 
sa bia aún cuál iba a ser el precio, no sabia 
q ué nos esperaba. Por el aeropuerto, de
trás de mí camin aban mi mujer y mi hij o. 
Seguían mis pasos, co nfiados en que yo 
sa bía adonde iba. Dentro de tres horas es
taríamos en París. Y de aIU a dos de Es
paña. Acababan cl frlo y el miedo. 
Comenzaba la libertad, la incertidumbre 
y los nuevos mi edos. Segufa la vida". 
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Biblioteca Nacional, 
Madrid 

En Rusia, con los años, España se había 
convertido cn un mapa, colgado de la pared 
de mi casa. Allí iba yo, a España. Ese era el 
único punto fijo . Compré el billete Moscú
París-Madrid-Oviedo. En realidad, iba a 
Madrid. El último tramo únicamente lo 
harla si fracasaba en Madrid. Madrid era el 
saliente al que intenta asirse el que cae des
lizándose por una pared. Si, el regreso era 
una arriesgada aventura, que tiene que co
rrer el repatriado de Rusia. El emigrado en 
cualquier otro país. antes de regresar defi
nitivamente, puede darse una vuelta previa 
por España. Iba a Madrid, de donde única
mente conocía la dirección de un repatriado. 
Pero, de acuerdo con mis cálculos, Madrid 
era el único lugar en el que lograría sobre
vivir trabajando en una biblioteca o tradu
ciendo. Esos caminos fueron los primeros 
en cerrarse. Mi anfitrión, ingeniero, me pre
guntó extrañado: 

- ¿Bibliotecario? Creia que eras inge
niero ... 

y el primer traductor que conocí, me ad
virtió: 

- En España no se puede vivir de la tra
ducción. 

Haciendo antesala en varias editoriales, 
enseguida comprendí que, efectivamente. en 
España con la traducción me podía morir. 
Pese a todo el primer año traduje ocho libros 
para Alianza, Salvat RTV y Alberto Cora
zón. En el verano de luz cegadora de Ma
drid, con la mirada tantas horas clavada en el 
folio blanco, perdi mucha vista y tuve que 
ponerme gafas. El dependiente de una óp
tíca me sacó varias gafas y de unas me dijo 
que emn el último grito, iguales a las gafas 
que usaba el presidente Nixon. Las gafas 
presidenciales costaban nueve mil pesetas. 
Preferí un modelo igual a las maltrechas 
gafas que guardaba mi madre en el cajón de 
los hilos para enhebrar la aguja y que costa
banjusto diez veces menos. 

Seguí traduciendo. ahora con gafas. 

Aquellos días salía a la ciudad, en 
busca de trabajo, y Madrid me recibía 
con sus aristas más duras e hirientes. Yo 
trataba con editores, con directores teatra-



les, con intelectuales, a los que ofrecia 
mis servicios. Entre ellos coseché agra

vios con los que podría formar una larga 
lista. Pero a casa vo lvía contando conver
saciones o escenas ca llejeras, que yo 

inventaba y que tenían por nrgumento la 
generosidad y la solidaridad de los espa

ñoles, entre los que nosotros teníamos la 
suerte de vivir. Pese ¡¡ los reveses, c¡¡d¡¡ 

mañana abandonaba el chalé de Camban

che! en busca del hueco que Madrid tenia 
rcserv¡¡do para mi, aunque yo aún no 
sabía dónde. 

y un día lo hallé. 

Tres bibliotecarios, a los que también 

tendré que recordar siempre, Luis Garda 
Ejarque, Vicente Llorea y Manuel Carrión 
me ofrecieron trabajo en la Universidad Au
tónoma y después en la Biblioleea Nacio
nal. 

Vicente Llorca, director de la biblioteca 

de la Universidad Autónoma, en la que co
mencé a trabajar. por nquellas fechas asistió 
en Londres n un congreso de bibliotecarios 

de la IFLA. Después los congresistas visi
taron Liverpool. Allí, a la entrada del hotel 
en el que se alojaban, al grupo de bibliote

carios españoles se acercó una mujer, dijo 
que era de la delegación soviética y pre
guntó si alguien conoda a José Fernández. 

a mi, con quien ella habia trabajado en la Bi
blioteca Leni n de Moscú. Llorca dijo que 

me conoda. Ella no agregó nada más y se 
fue, pero en el avión en el que los delegados 
regresaban a Londres. aquella mujer se le
vantó de su asiento, avanzó por el pasillo y 
al llegar al lado de Vicente Llorca le dejó 
caer en las rodillas un papel plegado. Era 

una nota escrita en ruso y Llorca compren
dió que era para mi. Cuando recibí en Ma-
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drid aquella nota, por encima de cualquier 
otra consideración, sentí, valga la expresión, 

la grandeza de aquella mujer, que se arries
gaba para enviarme un mensajc de amistad, 
de la que yo estaba muy necesitado. La 
mujer se llamaba Vera Ambartsumián. Pero 
aquella historia tenia otro aspecto, que tam
bién entonces percibí. De haber tenido di

nero. que no tcnía, yo hubiese podido viajar 
a Londres. Sin el permiso de denigrantes co
misiones. Tampoco hubiese tenido que ocu l
tarme para hablar con cualquier delegado. 
Yo era un hombre libre. 

La vuelta es una cirugía brutal , sin anes
tesia. Es como lanzarte a una piscina que ni 

siquiera sabes si tiene agua . Vuelves sin 
haber podido hacer una exploración previa 
del terreno. El dinero que tc han canjeado 
ni siquiera te alcanza para pagar una semana 
en la posada más misera. Vuelves a una edad 

en la que ya nada tiene sentido, pues te re
IUvieron más allll del lími te razonable. En 
España ni siquiera te encontraras a ti mismo. 
Eso es lo que te dice la lógica. Pero las leyes 
de la lógica no son leyes de vida. Y volvía

mos, como esas ballenas misteriosas que 
porfiada mente acuden a suicidarse a una 
playa. Creíamos, con Túeito, que en e! 
riesgo hay esperanza. 

Al segundo año de estar en España, sin 
solicitudes ni humillaciones, mi familiu y yo 
entramos en un piso propio, en la casa mús 
extrema de Madrid, ante cuya puerta co
menzaba la meseta castell ana. Aün debía

mos pagar por él diez años, pero ya teníamos 
techo yeso era lo principal. Y un día mi mu
jer y yo pudimos comprar, además del pan 

de cada día, cien gramos de salchichón, que 
llevamos a casa como pendón de conquista. 
Durante veinte años hice, día a día, el ca
mino de la Biblioteca Nacional, cruzando 
cada mañana el pasillo subterrúneo de Re
coletos, en el que, como en un hospital de 
campaña, yacian sobre cartones los que Ma

drid hería de muerte cada noche. ~ 

Edición de Ramón Salaberria 

Estas memorias (bibliotecarias) han sido edita
das a partir de los textos escritos por Jase Fef
nández Sánchez en Mi infancia en Moscú 
(Madrid: El Museo Universal, 1988), Cuando el 
mundo era Ablaña (Madrid: El Museo Universal, 
1990) y, la recopilación de todos ellos, Memo
rias de un niño de Moscú (Barcelona: Planeta, 
1999). 
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"OUIWI7E VEINTE AÑOs 

HICE, olA A olA, a CAMINO 

DE LA BIBLiOTECA 

NACIONAL, CRUZlWOO 

CADA MAÑANA a PASILLO 

SUBTERRANEO DE 

RECOLETOS, EN EL QUE, 

COMO EN UN HOSPfTAL DE 

CAMPANA, YACíAN SOBRE 

GARlONES LOS OOE 

MADRID HERiA DE MUERTE 

CADA NOCHE" 

EDtK:ACIÓN y BIBLIOTECA _ l S7 , 2007 
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EPS 

"SE NOTABA LA FALTA DE LOS ESTUDIOS BlBLJOTECARlOS EN LA UNfVERSlDAD 

ESPAMl..A. MUCHOS BlBLX>TECAR/OS EPItN AUTroNlCTAS EN LO 

PROFESIC»JAL, y ESO ME CHOCABA POROIJE EN LA UNIÓN SOVlEncA NO 

ERA AS!" 
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Las lardes de domingo suelen ser un 
muermo; huelen a lunes y saben a 
nostalgia. Pero esta tarde de domingo no 
ha sido igual. La luz ha ido cayendo 
lentamente, amorosamente, en el piso que, 
desde hace varias décadas, comparten en 
Madrid José Fernández y Gala 
Bobrovskaya. Una taza de té y unos 
dulces han sido el complemento de una 
conversación que ha versado sobre casi 
todo. 

José ha dejado arrinconado su 
periódico para escuchar, rcnexionar y 
responder. Se deja preguntar y pregunta a 
su vez, con una curiosidad inagotable. La 
política, la vida de su interlocutor, la 
actua lidad más rabiosa ... todo le interesa. 
A continuación se transcribe parte de una 
conversación que ha versado sobre 
bibliotecas o, más concretamente, sobre 
una parte de su trabajo bibl iotecario en 
España. Esto y mucho más es lo que ha 
dado de si una tarde de dontingo muy 
especial. 

Ya habías trabajado en la Biblioteca 
Nacion al Lenin de Moscú. Cuando 
llegaste a trabajar a la Biblioteca 
Nacional de Madrid, ¿con qué 
biblioteca te encontraste? 

Yo tenia muchas ganas de venir n 
España . Éste es mi país. Llegué en 1971 y 
varios meses después, en los primeros días 
de 1972, empecé a trabajar en la 
Biblioteca Nacional. Me proporcionaron 
el trabajo Manuel Carrión, Garda Ejarque 
y Lloren. a los que guardo mucho 
agradecimiento. La primera impresión fue 
rara, todo era completamente distinto de 
allá. Lo más destacable, quiza, es el factor 
humano: aquí la relación con los 





JOSÉ FUtNÁNDEZ SÁNCIllZ YA IMHL\ I'UULlCA OO EN LA U NiÓN S ovlt n cA ARTlcULOS rRoH:SIONA LL<¡. Los rRIMEROS LI

UROS EN EsPAÑA SIGUEN ESA Li NEA. DE CARÁCTU BIBLIOG RÁF ICO. QUE VA A MANTENERSE II/lS'[A SU JURII.AClÓN. A ~lNALES 

01:. LOS MOS (:K:HO(J"A COM IF.N)'.A LA PUBLICACIÓN UE UNOS UIIROS MARAV ILLOSOS M//N~:f""CIA EN ¡\foscu. C UA.\'IJO EL MI/N/JO 

H U Aou;9A. M E.lfOH/A DE 1..4 HAIMNA . EDfTAOOS ION UNA NU FVA [DICIÓN t U:>' EL TITuI.O M E.IIORlAS m : UN N/.\~O IJE Moscú. 

U NA TERCERA V[TA DE SUS E..'iCRITOS ES LA QU I: SE DETIFNF 1, 1'1 LAS RELM: IONI:S RUSO-~_WAt::OI..AS. ESI'[CIAll>IENT E EN EL 

TlI:MI'O DE L,\ GUIiRKA CIVIL. 

Monografías 

HisfOria de la hibliogmjia 
espwlola. Madrid: Direc
ción Gcneral del Libro y 
Bibliotcras. 1983, 166 p. 

Vjajeros n/sos por la Espl/lja 
del siglo XIX. Madrid : El 
Museo Universal. 1985, 56 
p. 

Historia de la bibliogmjia en 
E~p(lIia . Madrid: El Museo 
Universal. 1987.299 p. 

(Se publicó una segunda edi
ción en 1989. En 
1994 la editorial _ .... .",,,: .... , .... 

Compunía Literaria 
lo volvió a publicar) 

José Fem:'i.ndcz S;.ínchez 

Mi il/¡al/cía el/ Moscú: 
eS/(/lIIpas lle /111(1 nos
talgia. Madrid: El 
Mu~eo Universal. 
1988.200 p. 

(Segunda edición cn 
(990) 

Los \·olulIllIr¡os de VIl/di
mir GOTeI'. Madrid: El 
Musco Universal, 1990, 
96p. 

CI/al/do el 11]]111(10 elTl 
Ab/mia. Madrid: El 
Musco Universal. 1990. 192 p. 

Memoria de La Habal]a. Mndrid: 
1991. 240 p. 

_ .... --_._ .. --
El Museo Universo !. 

Rusos en el frellte lle/Ilt/rle (1937). Gijón: Ateneo Obrero 
de Gijón, 1996, 74 p. 

Memorias de 1111 I!;,io de Moscú: clla/ldo SI/Ji de Ah/G/i(/. 
Barcelona: Planeta. 1999.525 p. 

Artículos 

El alfabeto amlenio. El País, 3 1 diciembrc 1976 
Los ultimos consejeros rusos en Espaiiu. Hisroril/ /6, 

1984. 11.96. pp. 25-27. 
Una carta de Ehrenburg. En el rrenle de Aragón. Historia 

16. 1984. n. 99. pp. 21-24. 
Ediciones de la obra de Miguel Sabuco (untes dona Oliva), 
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Mf INFANCfA. "N 
o;, MOSCO 

r~_ .. __ ...... 

Pajs. 18 junio 1990. 

AI-Basil: revista de 
eSll/dios alhacelel1-
ses. 1987. n. 22, pp. 
87-103 . 
La Biblioteca Nacio
nal y la bibliografia 
local. En: Colecciól/ 

)' bib/iQgmfialocal ell 
/l/ hiblio/eca. 1 Jorlll/
das. Madrid. W 20 )' 
2/ de No\'iembre 
1987. Conferencias. 
[Madrid): Centro de 
Coordinación Bibliote
caria. 1987, pp. 61 -68. 
Jase Rodríguez de 
Castro. criado de S.M. 
en la Biblioteca Real. 
En: Homel1aje a JI/Sto 
Gl/rda Mom/es: misce
/ánl!(/ de I!sllldios COII 

1II0lil"Q de su jubilación. 
Madrid: Asociación Es
paliola de Archiveros. 
Bibliotecarios. Muscólo
gas y Documcntalistas. 
1987, pp. 155-171. 
El ultimo destino de Mi
jail Kotov. flistoria /6. 
1990, n. 170. pp. 2 1-24. 
Bohemj¡\ y embudo, El 

El sistcma dc referencia. Bibliogmfin lacul. En: IJ-JlI Jor
/Jadas sobre BiblioleC(l.\· Públicas : Sall Sebllstián. 19-
20-21 de mayo 1989. //-/ 2-/3 de /IIl/yo /990. San 
Scbastián: Asociación de Bibliotecurios y Documenta
listas de Guipúzcoa, 1991, pp. 149-159. 

Considemciunes sobre la bibliogmfia asturiana del siglo 
XIX . En: ler COl/greso de Bibliogmjia AS/I/rialla. 
Odelfo. 1/- /4 de ahril de / 989. Ol'iOOo: Servicio de 
Publicaciones, Principado dc Asturias, 1992. pp. 332-
339. 

El caslillo de ingcnicria: fmgmento de un libro de memo
rins. Rel'ÍSta de Occitlellle, abril 1994, n. I SS, pp. 45·50 

Pushkin. En: LLOVET, J. (coord.): Ll!cciIJlle.\· de Lirera-
111m Unil·er.Wll siglos XII a Xx. Madrid: Cátedra. 1995 , 
pp. 535-542. 
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JOSÉ FERNÁ NDEZ SANClI EZ CUENTA EN SUS MEMORI /\S QUE ENTRE LOS ESPANOLl:.S EN Moscú "LOS n(ADUCTORES SE DIS

TINGUIAN DEI. RESTO 1'011. ANDIIR SIEMI'RL CON UNA VOLUMINOSA CIIRTER,\ DE UUEN CUERO. TAMmEN VESTíAN MEJOR Y LLE

VABAN GAFAS MÁS I'LEGANTES. PUES GAN,\IlAN MÁS QUE EL RESTO Y CUIDAIIAN ~ I UC)[O DE SU ASPEL1"O INTELECTUAC'. No ERA 

EL CASO. to.'l ES, Uf.: LOS TR,\DUCTORL~ EN ESI'A NA. HAUIA QUE OEMRSE LOS OJOS Y SE LOS DEJÓ. EL PRI~IER /\NO EN MAUIUU 

TRADUJO OUItAS UE DOSTOlEVSKI, BABEL, M,\IAKOVSKI, TOl.~TOI. TURGUENIEV y GOGOL. DURANTE VEINTE ANOS TRADUU. 

MUCHO. EN 1987, U\ ASOCIACiÓN DE ESCRITORes DI, LA UNiÓN SOVIETICA LE OTORGA EL PKH IIO PUSHKIN 1'011. SU U\IlOR 
CO.\lOTRADUCTOR. 

DOSTOIEVS KI, Fedor M.: Pohres gel/tes. Barcelona: Sal
va t. 1971 

BÁBEL, lsaak: Cuen/os de Odes.l"(/ y otros relatos. Ma
drid: Alianz¡¡, 1972 

MA[AKOVSKI, Vladimir: Poemas 1913-11)16. Madrid: 
A[berto Corazón. 1972 

MA1AKOVSK1, Vladimir: Poemm· 1917-1930. Madrid: 
Visor, [972 

TOLST01. León: Had:hi-MIII"GI . Barce[ona: Sa[val, [972 
MAIAKOVSKI, Vladimir: El bailo. Madrid: Escéliccr. 

1972 
TURGUENEY. [van S.: El pn·meru/Ilo/": Asia. Barcelona: 

Salv¡¡t, 1972 
GOGOL, Nikolni Y.: Talt/s Bu/bu. Barce[ona: Sa[vat, [972 
SHÓLOJOV, Mijni l: Cuel/lOoI" del Don. M¡¡drid: Alianza, 

1973 
BOGOLJÚBOY. A[ekséi: UII /¡éme espaiiol del progreso. 

Agustín de BerwICOllrf. Mndrid: Scminnrios y Edicio
ncs.197] 

SKLOVSKI, Viktor: La disimili/ud de lo similar. Madrid: 
Albcno Corazón, 1973 

ARVATOV, Boris : Aney producciólI. Madrid: Alberto Co
razón. 1973 

GORKI, Mhimo: Lenin. Madrid: 
Nostromo,1974 

LOTMAN. 1. M.: ESléricaysemiútica del cine. Barcc[ona: 
Gustavo Gili. 1979 

B! ELY, Andrci: Perersblll-go. Madrid: A[faguara, 198 1 
MÚHNA, Valcria: Psic%gia de la edad preescolar. Ma

drid: Pablo del Rio. [98 [ 
GOGOL, Niko[ai Y.: Cuemos pererburgue.l·es. Ban:elona: 

Brugucra, 198 1 
TOLSTO[ , Lev N.: Infancia. adolescencill.jlll·enmd.Bnr

eclona: Bruguera. [982 
TOLSTO!. León: Ana Karenina. Barcelona: Juventud. 

1984 
TURGUENEV, Ivan S.: Cuenlosexrraiios. Barcelona: Bru

gucra. [984 
PUSHKIN, Alcksnndr S.: ··Mozart y Salieri·', El MI/seo 

Ul1i\'f:/"sal: bol¡;lín bibliogl"iíflco. 1985, n. 4, pp. 3-5 
Call1ar de la gesTa de/ principe Igol". Madrid: El Museo 

Univcrsal. [986. (Traducción del ruso antiguo) 
BLOK. A[eksllndr A.: "Sobre la misión del poela". El 

1I-/useo Unil'er.l"lIl: boleJln bib!iográjico, 1986. n. 5, 
pp. 23-26 

Knigui Isp(wii 10 let /l'oll,hes/m i mysli ka/alag 
v)'slm·ki. orgalli:ol'{wlloi" G/awlym uprar/enielll knigui 

i bibliolek Minisle/"S/l'a KilI ·1111)' Is
pallii. Madrid Ministcrio de Cu[

ESENIN. Scrguci: El Ji/limo poela 
del campo. Madrid: Visor. [974 

"EN 1987, L4 Asoc~cKlN DE 

illra. Dirccción Genera[ del Libro y 

Bibliotccas , 1988, 59 l' 
ISKANDER, F¡¡zil: Conejos JI ser

píenles. Barcelona: Círculo de Lec
lOreS, 1991 

ALEKSEEY. Mikhail: Rusia y Es
paiia. una re.ljJl/es/a n¡{lUm/. 

Madrid: Seminarios y Edicio
nes.1975 

ESCRITORES DE L4 UNKlN So~ÉT1C4 

LE OTORGA a PREMIO PUSHKlN POR 
BABEL, lsaak: Relatos de Odessa . 
Madrid: Compañia Europea dc Co-

"Adquisición de publicaciones na
ciona[es re trospeclivas". Bo/e/in 

deANABA, [976. 1.26.11.1 '12. 
pp. ][-40 

BABEL. [saak: CuelllOs. Crlelllos. CI/elllos. cuenlOs. La Ha
bana: Arte y Literatura, 1977 

POKROVSKI, Mihail: HislOria de RI/sia. Madrid: Akal, 
1977 

KOLTSOV, Mikhail: Diario de la guerra espaiiola. (lnlro
ducción. notas y tradncción de José Fcrnándcz Sán
chcz). Madrid: Akal. 1978 

DOST0 1EVSK1, Fedor M.: Crilllen)l caSTigo. Rlrcclona: 
Juventud. 1978 

UTCHENKO_ S. L.: Cicerón y Sil liempo. Madrid: Ah!. 
1978 
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municación e Información, 1991 
SHOLOlOY. Mijail A.: El presi
dellle de la Repúhlic(/ y OTros rela-

lOS. Ivl¡ldrid: Compnñí¡l Europea de Comunicación e 
[nlormación, [991 

TURGUENEY, Ivan S.: Padres e IlIjos JI OIItlS lIove/as. 

Barcelona: CiTCldo dc Lcclorcs, 199 1 
BAI3EL. lsaak: El despertar.JI orros re/mos. Madrid: Com

pañin Eumpt:a dt: Comunicación t: Información, 1992 
I3ÓNNER. Velena: Aladres e hijas. Barcclona: Círculo dc 

Lectores, 1992 
I3AGNO, Vscvo[od E.: "E[ mi lo dc PClcrsburgo", Rel'is/a 

de OCcidenw,junio 1993, n. 145, pp. 51-64 
TURGUENIEV, [van S.: Clal"a ,uilich. Madrid: Suma dc 

Lctras, 2002 
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Cuando José Sánchez (desde ahora, Pepe) se cruzó 
conmigo por primera vez, tenia yo tanta fronda que 
pensaba ser posible todo frulo. Por ejemplo, ordenar 
las cosas - aunque se llamaran Biblioteca Nacional
y hacerlas frutecer. Entre la fronda se hallaban 
arrumbados los fondos procedentes del canje inter
nacional de publicaciones con los países del otro lado 
del telón de acero. Pero la productividad de mi huerta 
pasaba también por la rcnovaci6n de los hortelanos. 
Pepe no era sólo una doliente y hermosa a"entura de 
un nino espanol cuyo rostro atento a miradas lejanas 
y cuyo gesto discreto hallaría yo, cuando años más 
tarde publicara una parte de sus memorias, idénticos 
a los que me habia imaginado; Pepe era además un 
bibliotecario profesional o, mejor dicho. dos por estar 
casado con una bibliotecaria. El patente gesto hon
rado, la sólida preparación y la ocasión de ofrecerle 
una oportunidad para proseguir la aventura de su 
vida. cumpliendo una tarea que sólo el podía cum
pl ir, me animaron a intentar convertirlo en mi com
pailcro. Después descubrí también que tenia el 
defecto de los antiguos bibliotecarios españoles: el 
de enamorarse con delectación morosn de sus "pa
cientes". de los libros con los que trabajaba. En suma. 
d de haber nacido para bibliógrafo. Dios, a través de 

EL NIÑO ERRANTE 

Conoci a José Fernández mientras preparaba mi 
libro Madrid-Moscú. Ailos atrás gracias al librero 
Manolo Gulliver había tenido la suerte de hacerme 
con algunos de sus libros editados por Ediciones del 
Museo Universal. Su lect ura fue un descubrimiento 
feliz, no sólo porque desvelaba con rigor y precisión 
aspectos mal conocidos de nuestra historia reciente. 
sino sobre todo por su aliento poético. su sensibilidad 
y bonhomía al iluminar un mundo tras el que no era 
difícil descubrir el dolor y la desesperanza. No tuve 
ninguna duda que me hallaba ante un gran escritor. 
Uno de aquellos que nos hacen mejores. 

Cuando mi editor, Gui!1ermo Salafranca, me su
girió la posibilidad de conta r para el libro con la co
laboración de algún historiador, me negué en 
redondo. El mio no era un libro de historia, era aIra 
cosa. y aunque no sabia definirla lTIuy bien, no ca
saba en absoluto con los nombres que él me propo-
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un libro magnífico que publicó Pepe, le tiene perdo

nado. 
Tengo mucha mas memoria y cariño reprcsados 

que ahora espacio de escritu ra. Tuve la fo rtuna de 
abrazarlo en su jubilación, tan poco jubilosa de ordi
nario, cuando uno ha hecho de viñador entre cepas 
que conoce por su nombre . El proyecto sonado de 
una sección dedicada a la cultura eslava, sobre todo 
a la de Rusia donde Don Quijote es más hondamente 
apreciado que en la cascabelera escenografía espa
ñola misma. habia ya quedado reducido a una simple 
signaturu "CiL" en la sucursal de Alc<l lá Meco. mien
tras los vencidos nos lamiamos las heridas. Y atarde
cia. anochecia acaso, para todos. La última vez que lo 
vi llevaba creo como lazarillo a Gala. es decir a una 
ráfaga cariñOS<l de silencio sonriente. Como en los 
descansos imaginados con los que, cuando mi sole
dad tiene las alas mas ligeras, ensayo el definitivo, 
fui repasando la lista de nombres con cuyo rostro y 
silencio me gustaría volver a encontrarme siempre. 
Estaba el de Pepe. Para quienes, como yo, nos pre
paramos la retirada discreta por un camino miste
rioso, todo es posible. 

Manuel Carrión Gútiez 

nía . Rectifiqué, lo vi claro .. Yo queda a José Fer
nández, el autor de Cuando e/mundo era Ab/wia, Los 

llohl/llarios de Va/ellfíll Gorel'. Mi il/fancia en 
Moscú ... Guillermo no me dejó seguir y tras ence
rrarse en su despacho para realizar algunas llamadas 
consiguió su dirección y teléfono. Al dia siguiente 
1I11l11é a las puertas de la casa de José y Gala en la 
calle Santa Virgilia. 

Han pasado ya cuatro años de aquella hermosa 
aventura del Madrid-Moscú y mi afecto, gratitud y 
admiración por Jase no han dejado de crecer. Desde 
entonces son muchas las cosas que he aprend ido de 
él: libros, ciudades, sueños, guerras, héroes y villa
nos, pícaros y viajeros de leyenda, grandes y humil
des geografías vistas siempre desdc los ojos puros de 
un nii'io errantc. Gracias, Pcpc. 

Carlos García Alix, pintor y dibujante. 
Autor del libro Madrid-Moscú (Madrid: T Ediciones, 2003) 
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Desde la perspectiva de 2007, tras el gran número 

de libros y artículos que se han publicado en estos 
veime años subre el trabajo de referencia, sobre las 
cualidades y la fonnación que necesitan los bibliote
carios para este trabajo y sobre los métodos adecua

dos, es pertinente volver la mirada haeiu una figura 
que en los años ochenta fue ejemplo de excepción en 
la Sección de Bibliografía de la Biblioteca Nacional. 

Cuántas veces tuvimos la oportunidad de COIll

probar el valor de un principio toduvía vigente en las 
bibliotecas: "lo importante no es que vengan lectores, 
sino que vuelvan". A hablar con Pepe volvían siem

pre, seguros de que en cada entrevista obtendrían 
orientación, pistas, datos, recomendaciones sobre 

metodología, ayuda en fin en la entonces (y ahora) 
difíci l tarea de encontrar fuentes para la investiga
ción. 

Para nosotros, el equipo con poca experiencia y 

mucho entusiasmo que mvo la suerte de convivir con 
él y compartir día a dia el trabajo de información bi
bliográfica, su apoyo constante y sobre todo su ejem

plo fueron regalos impagables. No se puede aprender, 
sino en presencia, que 110 es 10 mismo ser bibliógrafo 
que haber estudiado algo de bibliografia (la ense-

ñanza de la bibliografía en España no ha tenido nivel 
equivalente al de la que él recibió en la Unión So

viética; fruto dc sus mIos de trabajo en la Biblioteca 
Nacional es la NisfOria de la Bihliograjia en Espaíia, 

valiosa aportación al desarrollo de esta discipli na en 
nucstro pais). No se aprende sino en la práctica; no es 
10 mismo permanecer a disposición de los lectores 

durante todo el horario laboral, todos los minutos de 
todas las horas de todos los días de todos los años de 
trabajo, que estarlo a ratos y scgún para qué temas y 
para qué personas; no es lo mismo saber de libros 
que haber vislO muchos libros. 

Su enseñanza y su ejemplo fueron regalos que 10-
davia disfrutamos, porque desde entonces nos ayu

dan, a través de diversos avatarcs, a seguir amando 
este trabajo. Tomo palabras prestudas para anadir que 
Pepe Fernández "es la modestia andando. Pero hay 
en su temperamento meridional una nota altiva, fun
dada en el sentimiento de la dignidad propia, que las 
almas vulgares no entienden y que los ignorantes 
censuran .. Todas las naturalezas privilegiadas y no

bles son de este temple". 
Concha Lois (Biblioteca Nacional) 

MUY A LOS LEJOS TODO 

Durante diez mIOS trabajé en la Sección de Bi
bliografia de la Bibl ioteca Nacional. Ahora, al evo
carlos, me asombra recordar que IOdos y cada uno de 
esos días acudí a trabajar con e! ánimo alborotado de 
contento; más aún me asombra quc eso me pareciera 
entonces natural y común. Hoy sé que no lo era, y 
que, indudablemente, el alborozo se debía a que 

todos y cada uno de esos días- me encontraba con 
un grupo excepcional de campaneros: José Fernán
dez Sánchez (in1eligentísimo, afable , generoso, 
sabio) entre ellos. 

José, en cl trabajo, no hablaba demasiudo (lo hacía 
con una voz suave, de una musicalidad muy peculiar, 
extraña para nueSlros oídos, fru to seguramente de sus 
años rusos); pero siempre, siempre que se iniciaba 
una conversación se enccndían sus ojos y su sonrisa, 
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asomaba una veta de ironía (pero velada, pudorosa) 
y parecía que entre sus palabras fuese sembrando pe

queños espacios secrelOs reservados para la risa; y 
ese sentido de! humor constante y sosegado era, creo, 
uno de sus rasgos más inmediatamente seductores 
para quienes le tratábamos. 

Años de trabajo compurtido, conversaciones, pre

guntas, consejos, comentarios, lecturas, crean un rico 
tejido de memoria. Y una imagen me surge: José re
citando a poetas rusos que tan bien conocía ("la rima 
rusa es más del icada, más compleja, más femenina", 
me decía; en comparación, la vcrsificación csp3110la 
debía parecerle pobre y abrupta) y traduciéndolos , 
para complacerme, pacientemente (yo era sin duda 
un pelma y le pedía más y más). De entre ellos me 
vienen ahora a la memoria unos versos de ilrodsky 
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que reflejan bien algo que me importa decir y no sa- - y es lo que yo pienso-- nunca los buscó o desdeñó 
bría exprcsar de otro modo: los que encontraba: el hccho es que cl respelO a la 

verdad, el rechazo de todo artificio, ya fuese del 
En eSTa tierra llana el corazón evita orden que fuese, estaban siempre presentes en cada 
la fa/sedad. par falla de escolldrijos: se divisa palabra y en cada gesto suyo. Durante aquellos anos 
muy a lo lejos lodo en la Biblioteca José nos regaló dia a día ese ejemplo 

Pues, en verdad, no creo haber conocido nunca a 
nadie más incapacitado que José Fermindez para la 
falsedad, incluido el autoengaño. Quizá una vida de 
rupturas 10 llevó pronlO a la llanura sin posibilidad 
de escondites; quizá no los había ya en sus lejanos 
dias infantiles, cuando el mundo era Ablaíi.a ; quizá 

de honestidad intelectual y moral. Ojalá, pienso mu
chas veces. hubiese podido regalarnos también esa 
sabiduría, esa capacidad de ver muy (l lo lejos Iodo 

que. en un sentido profundo, le han distinguido siem
pre. Pero nosotros, ay, somos más ciegos. 

José Maria Moreno (Biblioteca Nacional) 

ACERCARME A LA MESA ENCENDIDA 

La luz emra por el gran ventanal del fondo de la 
sala cegando a quien avanza de cara a él. Pero, 
cuando los ojos se acosrumbran, se distinguen dos fi
guras humanas. Un hombre y una mujer frente a 
frente, sentados, quizá leyendo, quizá escribiendo, la 
mirada centrada en 10 que tienen delante, la expre
sión abstraida. Ella es guapa y más bien menuda. Él 
tiene la cara redonda y amistosa, el pelo peinado 
hacia atr~s. El tiempo está como suspendido y se res
pira tranquilidad. Los tonos son cálidos, marrones y 
dorados. Ese es mi recuerdo de José y Gala traba
jando en la Biblioteca Nacional, sección cataloga
ción, principios de los setenta. Si alguien tuviera que 
retratarlo no podría ser otro que el gran mago de la 
luz: Vermeer. 

Durante cinco años conviví con esa escena, día 
tras día. Las mesas enfrentadas de Gala y José esta
ban en una sala que era lugar de paso para acceder a 
mi oficina. Siempre tenían delante montones de li
bros que casi les impedían verse el uno al otro, mon
tones dinámicos que tan pronto bajaban como 
volvían a subir, montones dc obra~ escritas en len
guas del oriente de Europa que nadie más que ellos 
podía catalogar. Vaya chollo: entendían los caracteres 
cirílicos y eran sumamente responsables, siempre 
centrados, siempre trabajando. 

Contaban con el reconocimiento respetuoso de sus 
compaílcros, pero muy pocos estaban al tanto de sus 
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peripecias vitales, tan interesantes. Casi todos igno
rábamos que, al salir de la biblioteca, él tenía una 
vida de intelectua l polifacético, que traducía obras li
terarias, que daba charlas, que conocía a algunos de 
los mejores escritores rusos, que sabia de bibliogra
fía más que nadie, que escribía sus memorias en una 
hermosa y emocionante prosa poética. Nunca presu
mía de eso; nunca se daba importancia. 

"Mas vale ser cabeza de ratón que cola de león" 
me dijo José un día, animándome a guiar mis pasos 
hacia la lectura públ ica, y ese consejo me separó de 
ellos durante muchos años. Salvo algún encuentro es
porádico muy de tarde en tardc, no volvimos a vemos 
hasta hace poco. 

"Nunca es tarde si la dicha es buena", podría yo 
decirles, pagando con otro refrán e l que me regaló 
José hace tres décadas. Pero siento una enorme nos
talgia de tiempo perdido. ¡Cómo me gustaría poder 
dar marcha atrás a la vida, acercanne a la mesa en
cendida de José y Gala y decirles, con la desinhibi
ción que se usa en la infancia, que quiero que sean 
mi s amigos, que vengan este sábado a cenar a mi 
casa! 

Blanca Calvo (Biblioteca Publica del Estado en 

Guadalajara) 
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CURIOSO INTELECTO 

Hasta estos últimos años José rernández S;inchcz 
era un nombre que no me decía nada, lo mismo que 
José Sánchez Fcmández. Puestos a haccr un esfuer

zo 10 hubiera levemente asociado al autor de alguna 
historia de la bibliografia española, pero este tam
poco es mi fuerte. 

Blanca Calvo comenzó a hablarme de Pepe el 
ruso. Luego de Pepe el ruso y la cabeza de ratón. 

Luego lo visité en varias ocasiones en su casa y la 
de Gala, y una que me acuerdo bien en el Hospital 
12 de Octubre. Luego descubrí su libro Cuando el 
lIIundo era Ahlaiia y lo he releido, paseado, chulea
do, regalado, compartido, buscado y amado. 

José tiene una de las cualidades que más me 
atraen: curiosidad intelectual. Sabiendo que yo vivo 

en México me preguntaba por Rubén Landa, aquel 

pedagogo de la Institución Libre de Enseñanza que 
tras un breve tiempo en Moscú (profesor de José) 
murió en México editando cartillas de al fabetiza
ción para indígenas. Y sabiendo que estábamos pre
parando la exposición Biblioteca en guerra recalca
ba una y otra vez el nombre de aquel gran biblió-
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grafo, Antonio Rodríguez Moiiino, al que se debe en 
buena parte las labores de sa lvamento de numerosas 
bibliotecas madrileñas durante la guerra (por ello 
fue castigado en el franquismo). Dos nombres de los 
que ya no se acuerda ni dios. 

Más allá de estas afinidades afcctivas e intelec
tuales tuve también una afinidad electiva. por decir
lo de alguna manera. Le conté un día cómo el gene

ral Moscardó, refiriéndose al lambién gran biblió
grafo José Ignacio Mantecón, cn ese momento 
comisario político de la 72 Brigada Mixta adscrita al 
IV Cuerpo del Ejercito Popular de la República, 
escribió : "Idea del enemigo: bastllrá dccir que el 
enemigo está mandado por un doctor en Derecho y 
miembro del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Arqueólogos". 
- ¡Que cabrón! ---exclamó José. 
Exactamente las dos mismas palabras que, de ¡as 

casi cien mil que se estima tiene el idioma castella
no, yo hubiera escogido. Y en el mismo orden. 

Ramón Salaberria 

Agradecemos la colaboración prestada para la realización de este dossier a Gala Bobrovskaya, Roberto Ramos, 
Pedro Layant, Carlos Soto. Lourdes Guth!rrez, Fernando de la Fuente y Eduardo Anglada. 
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Nuestra viñeta de L1J I EL NANO ! (n' 156; p. 23) 

PROFESiÓN 

JI Congreso de Bibliotecu 1\ IÓviles. Conclusiones I (n" 151; pp. 30-3 1) 

l'ios enterró el oh'ido. Exposición Biblio/eca en guerra. Biblioteca Nacional. 
Del 15 de nOI'iembre de 2005 al19 de febrero de 2006 / Javier PÉREZ IGLE

SIAS / (n' 15 1, pp, 32-33) 

Mesa redonda robre Biblio/ecos y persOIras. Hacia rm mll!l'O e/rfoque 
en biblioteconomía, de Pu Fernández_ Madrid, 22 de marzo de 2006 I 
Margarita GARCIA MORENO y Maria Jesús de l OLMO I (n' 153; 
pp. 64-70) 
Seminario de trabajo: Alfabetización informadona!. Biblioteca, aprendi

zaje )' ciudadanía. Toledo, 2 y J de febrero de 2006 / Mana MARTÍNEZ 
VALENCIA / (n' 153; pp. 71-78) 
Diario de una Consejera de Cuhura en la semana del libro de 2006 { Blan
ca CALVO ALONSO-CORTÉS I (nO 154; pp. 6ll-68) 
Mesa redonda sobre Info rmación, Conocimiento )' Bibliotecas en el Marco 
de la Globalización Neolilleral, de Pedro Lóp c1. y Javier Gimeno. l\ ladrid, 
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30 de mayo de 2006 / Maria Jesús del OLMO y Margarita GARCiA MORE

NO I (n° 155; pp. 35-44) 
A \'ueltas con el canon I Carios LAPEÑA MORÓN / (n° 156: pp, 43-45) 
Profesionales de la información en Euskadi. Jornada profesionall.a profe
.~iórr de arrhil"o~', bibliotecas J' cetrlros de documetrlació/r. Jornuda Es/ro/égi
ca de Rel"italitoción I Sara GAGO PASCUAL Y Francisca PULGAR VER

NALTE I (n' 156; pp. 46-41) 

REFLEXiÓN 

Cocinar la Paz, con un toque bibliotecario I Moises REGUERA CAMPILLO 

y Neus MONTSERRAT VINTRÓ 1 (n' 153; pp. 19-81 ) 
La biblioten del Patronato de l\lisiones Pedagógicas de Navas dell\ladro

ño (Cáceres) I Antonio de la CRUZ saLÍs / (n' 153; pp. 82-87) 
Libros y biblioteus de un bicicletero dando la vuelta al mundo I Ramón 

SALABERR1A I (n' 153; pp. 89-93) 

TRAZOS 

Estudio sobre las bibliotecas escolares en Ca~tilla-La Mancha I (n" 15 1, 

p,34) 
Manuel L. Alonso y Care Santos, ganadores de los Premios Ala Pelta y 
Alandar del Grupo Editorial Luis ViI'es I (n" 151; p. 34) 

Emili Tehidor, ganador del VI Premio Periodístico sobre Lectura convo

cado por la Fundación Germán Sáncbez Ruiperez I (n' 151 ; p, 35) 
Entrega del Premio Lazarillo y del Premio Platero. EDUCACIÓ!~' \' BI8LJo

n o., uno de los medio5 premiados I (nO 151: p. 35) 
Guias de lectura )' otros productos bibliotecari051 (n' 151; pp. 36-37) 

J\larta Serra y Luz ÁIl'arez ganan el IX Premio de Literatura Infantil ~' 
JUl"enilleer e~ I'ivi r 2005 1 (n' 151; p. 38) 

Presentado el Estudio sobre Bibliotecas Escolares 2005 de la Fundación 
Germán Sánchez Ruirérez)' ellnstitulo Idea I (n° 151: p. 38) 
Exposición Lectrrros err trayecto del Plan de Fomento de la Lectura de la 

Diputación de Badajoz y la FGSR ! (n' 152; p. 22) 
Pautas para la inclusión de los regislros de fondos en el Ca/álogo Colectivo 
Español de PrrblicaciO/res Periódicas ! (n' 152; p. 22) 
Luisa Mora VilIarejo, nuera directora de la BPE de Guadalajara I (nO 152; 

p.23) 
Nueva publicación de "Blil1, ralón de biblioteca ~ del Departamento de 

Educación del Gobierno de Nanrra I (n' 152; p. 23) 

Cristina de Pizán r La Ciudad de las Dama~ 1405-2005. A propósito de 
una exposición I Javier PÉREZ IGLESIAS / (n' 152; p, 24) 

BibJiografia selectiva para Bibliotecas Escolares I (n' 152; p. 25) 
Tercer Premio Nacional de Investigación Educativa para una guía de 

bibliotecas escolares I (n' 152; p, 26) 
Ac uerdo de colaboración entre el A}'untamiento de Zaragoza. Caja Inma
culada r la Fundación Bertclsmann para la implantación de una bibliote
ca para jóvenes en Zaragoza I (n' 152; pp, 26-27) 
Guias de lectu ra)' otros productos hibliolecarios I (n' 152; pp. 27-28) 
Pirrakes, nueya rel'ista sobre bibliotecas escolares I (n° 152; p. 28) 
Mensaje para celebrar el Día del Libro en Castilla-La Mancha 1 Emilio 
LLEDÓ I (n" 153; p, 57) 
Celebrado el Primer Congmo Nacional de la Lectura I (n' 153: p. 57) 
Segunda Jornada de Radio j' Literatura. Radio Asturias}' Colegio Público 
La Ería de Ol'iedo I (n' 153; p, 58) 
I'remios AULA al 1\ lejor libro de Eduución I (nO 153; pp. 58-59) 





Una uposición de Castilla-La Mancha, Tercer Premiu del 4th IFLA Inter
natiunsl Marketing AII'ard ' (n' 153: p. 59) 
Presentación de EIlUCACIÓN y BIBLIOTECA en Mé~icu l (n' 153: pp. 60-61) 
75 añus de libros. Exposición bihliográfica en la Biblioteca Puhlica de Gua
dalajara I (n" 153; p. 61) 
Guias de lectura y utrus productos hihliotecarios I (nO 153; pp. 62-63) 
Jornada Profesiunal Bibliotecas J' educación: uno relación a debate I 
(n' 154: p. 69) 
Cluh Kirico elige a los ganadores del I1I concurso Repurleros de la Lectura / 
(n" 154: p. 70) 
11 Jornadas sobre Bihliotefas Escolares de Extremadura I (n' 154; p. 71) 
WDetectil'es; los grandes inwsligadores en la nOI'ela negra y policiaca". 
Expusición de la Biblioteca La Bobila de L'Hospitalet de Llobregat l 
(n' 154; p. 72) 
Premios a los Libros Infantiles y Juveniles Mejor Editados en 2005 , 
(n' 154; p. 72) 
Inaugurada la BPM Emilio Lledo iñigo en Salteras (Sevilla) ! (n' 154; p. 73) 
w¡Yu también cucnto!n, acthidad de la Bibliuteca Municipal de Ermua / 
(n' 154; p. 73) 

Edeh'im presenta el Proyecto Nuharis ' (n' 154; p. 74) 
Nueva publicación del Sen'ido del Libro y Bibliotecas del Gobierno de 
Aragon; Refranero AptkrifIJ lIuminadIJ ! (n" 154; p. 74) 
Tres nuevas bihliotecas inauguradas en Barce luna / (n' 155; p. 66) 

Foro de la Asociación de Prensa Juvenil / (n' 155; pp. 66-67) 
RESFE y Ediciones SM reparten lihros de El barco de vapor en una ini
cia tiva denominada lJ"ntren de I'tlllJres l (nO 155; p. 67) 

PremiOi al Fomento de la Lectura a los Medios de Comunicación I(n' 155; 
p.67) 

SusyQ, revista de danu l Javier PÉREZ IGLESIAS / (n' 155: p. 68) 
Estudio sobre los usuarios de las Bibliotecas .\Iunicipales de Valladolid I 
(n" 155; p. 68) 

1 Jornadas sohre Bibliotecas de Defensa ! Margarita GARCiA MORENO I 
(nO 155; pp. 69-70) 

Colaboración entre la FGSR y la Fundadon Biblioteca Virtual Miguel de 
Cmantes I (n' 155: p. 71) 

Fallados lus Premios El barco de \'apur y Gran Angular 2006 / (n' 155; 
p. 71) 
Inauguracion del Centru lnternacional de Tecnologías AVBnudas para el 
Medio Rural en Peñaranda de Bracamunte I (n' 156: p. 38) 
CEDRO pone en mmha wEs de lihro" ! (nO 156: pp. 38-39) 
EOUCACtÓ .... y BIBlIOHC\ en el Centro Cuitural de España en Muntcvideo 
(Uruguay) ! (n° 156; p. 39) 
Mensaje del Día de la Bihlioteca de Amigos del Libro Infantil y Jlll"enlt. 
Invitación a las bibliotecas I Ehacer CANSINO ' (n° 156: p. 40) 
Adil'l'na adil'inllnUl. 20 acertijos de cara y cruz. Exposición colecth's itine
rante I (nO 156: pp. 40-41) 
Lo diferentia nos enriqllece, Una uposición basada en El túnel de Ancho
n}' Browne / (n' 156; p. 41) 
Directorio de Bibliotecas Escolares de la FGSR I (n' 156: p. 42) 
Celebrado ell FIJrIJ Bara/:. sIJbre bibliotecas I'n la J"odedad de lo infIJrma
dón f (n° 156: p. 42) 

DOSS ERES 2006 

FRANCISCO GAMO;-': EDA: U8RERO, ARCHIVE RO y BIBLIOTE
CARIO. El. CONOCI.\lIENTO CO.'IO TRAMA DE UNA EXISTE/'.'CIA 
Xabier F. CORONADO 
N" 151 ; pp. 49-81 
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Introducción. Asturias, Filipinas, Madrid y Mi:x.ico. Gamoneda librero. Gamo
neda archivero y bibliotecario. Gamoneda promotor cultural y profesor de 
bibliotcconomia. Colofón. Valedor de exi liados. Bibliogrnfia dc Francisco 
Gamoneda. Para saber más ... 

BIBLIOTECAS Y DIVERSIDAD SEXUAL 
Coordinado por José Antonio FRiAS y Ferrnn BURGUlLLOS 
N" 152: pp. 47- 11 6 
Bibliotecas y diversidad sexual; presentación del dossier, por José Antonio 
Frías y Ferrnn Burguillos. Universo diverso: la biblioteca pública como ele
mento inlcgrndor de la comunidad LGTB en la sociedad, por Gustavo A. Villa
zán, Vicky Triguero Garcia, Gema Duane y laida Sánchez Terrer. Resolución 
sobre los peligros que afwan a los materiales bibliotecarios que tratan de sexo, 
idenlidad de género u orienlación sexual, por el Consejo dc ALA. Q.doc, un 
grupo de trabajo especializado para una sociedad cambiante, por Gustavo A. 

ViIlazán, Vicky Triguero Garda, Ferran Burguillos y Gema Duane. Centro de 
Documentación "Evelyn Hooker", el creciente inleres en la comunidad LGTB, 
por Gustavo A. Villazán. Centro de documentación "Armand de Fluvia" del 

Casal Lambda, por Casal Lambda. Estudios quter y sexual idades transgresoras, 
por Rafael M. Mérida Jimencz. Bibliografia comentada y selecta: estudios 
gayi, lesbianos y queerenlsobre Espmia, por Josep Turiel. CyberFeminist is not 
ajish ... pero muchas cyberfeminislaJ si, por Paula Lago Edreira y Ana Baltar. 
¿Un libro homófobo? iQue lo lea Rita! Criterios de valoración con referente 
pedagógico para los materiales LGBT destinados a menores, por lIiaki Tofioo. 
La visibilidad de lesbianas y gays en la literatura infantil y juvenil editada en 

España, por Lucía Cedeira Serantes y Luis Miguel Cencerrado Malmierca. Fan
tasmas en tu videoteca: una revisión acerca de peliculas sobre gays y lesbianas. 
por Eduardo Nabal Aragón. Directorio de Asociadones LGTB de España, por 
el Centro de Documentación Evelyn Hooker de la FELGT con la colaboración 
del Servicio de Información Gay-Infonnfl inea Lesbos de COGAM. 

PROPOSICIONES (HONESTAS) Y MOCIONES CO/'.'TR-\. El. CA\ON 
POR PRÉSTA~IOS BIBLIOTECARIOS 
Recopilación de Ramón SALABERRIA 
N° 154; pp. 75-92 
Debate en las Cones de Castilla-La Mancha. Proposiciones no de Ley en par
lamentos autonómicos. Mociones contra el canon en ayuntamientos navarros, 
por Ramón Salaberria (con la colaboración de Beatriz Cejudo, Sonia López 
Iganua y Manin Saragueta). En la Feria del Libro de Madrid, contra el canon 
bibliotecario. Sin conocimiento no hay cultura. sin cultura no hay vida, por 
Darlo Fo. 

ESPECIAL PEQUEÑOS EDITORES 
Coordinado por Gustavo PUERTA LEISSE 
N" 155: pp. 72-94 

Pequeños e independientes, por Gustavo Puerta Leisse. La primera vez ... Nueve 
pequeños editores hablan de su primera publicación. por Gustavo Puerta Leis
se. ¿Cómo seria una historia para niños escrita por Franz Kalka? por Vicente 
Ferrer. Entrevista a Lorenzo Rodriguez, de Lóguez, por Gustavo Puena Leisse. 
Sobre Lóguez, por FCm1IIdo Valverde. 

ESPECIAL ISIDRO FERRER, PREMIO NACIONAL DE ILUSTRA
CiÓN 
N° 155: pp. 95-101 
Entrevista a Isidro Ferrer: detrás dc la apariencia. por Gustavo Puerta Leisse. 
Sobre Isidro Ferrer. por Javier Znbala. 



PRACTICANDO ALFlN 
Coordinado por 1>\' Felicidad CAMPAL GARCiA 
N° 156; pp. 48·141 

A LFI~ de la A a la Z: Al fi n de la A a la Z, por M" Felicidad Campal Garcia. 
Bibliotecas escolares: La ALFIN en la educación, por Felix Benito Morales. 
Aprender a utilizar la infonnación en la biblioteca escolar, por Gloria Durban 
Roca. Proyectos Documentales Integrados. herramientas para alfabetizar en 
información y desarrollar competencias lectoras, por Rosa Piquin Cancio. las 
habilidades en infCllmación, por laura Beatriz Andreu Lorenzo. Hacer una 
página web es ... Dossier y Cantar; una pagina de formación de usuarios para 
alumnos de Educación Sttundaria, por Lucía Cerleira Serantes y Enrique Mar
fin González. Bibliotecas univers itarias: Fonnación de usuarios en la Biblio
teca de la Universidad de Sevilla, por paz Sánchcz Baillo y Victoria Tejada 
Enriquez. El proyecto de formación en linea de la Biblioteca de la Universidad 
de La Laguna, por Carmen Julia Hemándcz. La Alfabetización Infonnacional 
en la práctica ¡Con el .... dando, ya .. .. rogando!, por Cristóbal Pasadas Urena. 
El bibliotecario temático y fonnadCll; proyecto de la Universitat Polité\:nica de 
Catalunya. por Marta Roca l efler. Algunos Centros de Recursos para el Apren
dizaje y la Investigación (eRAl) en univers idades españolas. Bibliotecas 
públicas: No tengo edad para esto; una experiencia de fonnación en las TIC, 
por M' Antonia Moreno Mulas. De la fonnación de usuarios a la alfabetización 
infonnacional; Biblioleea Regional de Murcia, 1996-2006, por José Pablo 
Gallo León y Ángel Peñalver Martínez. La Biblioteea Pública de Tarragona 
como lugar de aprendizaje, 1989-2006, por Dolors Saumell Calaf. la ronna
ción de usuarios y alfabetización infonnacional en la BPE de Salamanca ~Casa 
de las Conchas", por M' Felicidad Campal Garcia y Ramona Dominguez San
jurjo. PuLLS: la bibl ioteca pública como centro de aprendizaje abierto, por 
Cristina Gali, Nuria Pi y Lola Vime. El proyecto TUNE: lecciones aprendidas 
y caminos esbozados en el desarrollo de actividades fonnati vas en la Bibliote· 
ca de Castilla·La Mancha, por Eva Garcia Mart inez y Joaquín Selgas Gutiérrez. 
Sintonizar con el usuario; la importancia de la motivación en los planes fonna
tivos de las bibliotecas públicas, por Vi llar Arellano. Uerramientas: Alfabeti
zarse desde dentro en la Web2.0: aprender a informarse y comunicarse en redes 
sociales, por losé A. Gómez Hemandez y Tomás Saorin Pérez. Algunas herra· 
mientas de interés. 

íNDICEGENERAL'OlIl"ARTíCULOS 

1 Jornadas sobre Bibliotecas de Defensa / Margarita GARCiA MORENO / 
(n" 155: pp. 69-70) Trazos 
11 Congreso de Bibliotecas Móyiles. Conclusiones I (n" 151; pp. 30-31) Pro
fesión 
11 Jornadas sobre Bibliotecas Escolares de Extremadura I (n' 154; p. 71) 
Trazos 
75 años de libm, Exposición bibliográfica en la Biblioteca Pública de Gua· 
dalajara / (n" 153; p. 61) Trazos 
A yueltas con el canon I Carlos LAPEÑA MORÓN I (n° 156: pp. 43-45) Pro
fesión 
Acuerdo de colaboración ~nt re el Ayuntamiento de Zaragoza, Caja Inma
culada y la Fundación Bertelsmann para la implantación de una bibliote
ca para jÓ\'enes en Zaragoza I (n" 152: pp. 26-27) Trazos 
Adivina adMnan:a. 20 acertijos de cara y crUl. Exposición colectin itine
rante / (nO 156; pp. 40-41) T talOS 

Alfabetización Informadonal en la práctica (La). ¡Con el .... danda, ya .... 
rogando! I Cristóbal PASADAS UREÑA I (n' \56: pp. 83-87) Dossier: Prac
ticando ALFIN. Bibliotecas un iversitari as 
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Alfabeti zarse desde dentro en la Web2.0. Aprender a informarse r comu
nicarse en redes sociales! José A. GÓMEZ HERNÁNDEZ y Tomás SAORiN 
PÉREZ / (n" 156; pp. 13 1-1 35) Dossier. Practicando ALFIN. Herramientas 
ALflN de la A a la Z / M' Felicidad CAMPAL GARCÍA I (nO 156; pp. 49-55) 
Dossier: Practicando ALFIN. Allin de la A a la Z 
Algunas herramientas de interés / (nO 156; pp. 138-141) Dossier: Practican
do ALFIN. Herramientas 
Algunos Centros de Rei'ursos para el Aprendizaje y la Investigación 
(CRAI) en unimsidades españolas / (n" 156: pp. 94-96) Dossier: J'r.¡ctican
do ALFIN. Bibliotecas universitarias 
ALFIN en la fflucación , La I Félix BENITO MORALES I (n' 156; pp. 56-58) 
Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas escolares 
Amiguetes del pequeño ~ico l ás (Los), Rene Gosciny. lis. De Sempé / Fabia
na MARGOUS I (n' 152; p. \ 3) Libros infantiles y juveniles 
Am niuia Internacional y el desastre de los archi\'os I (n" 153; p. 5) Editorial 
Aprender a utili1.ar la información en la biblioteca escolar / Gloria DURBAN 
ROCA I (n° 156; pp. 60-62) Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas escolares 
Asturias, Filipinas, Madrid y México / Xabier F. CORONADO { (nO 151; 
pp. 52-53) Dossier: Francisco Gamonerla: librero, archivero y bibliotecario. El 
conocimiento como trama de una existencia 
Bibliografía comentada y selec.ta: estudios gays, lesbianos y queer en/sobre 
España I Josep TURIEL / (nO 152; pp. 72-76) Dossier: Bibl iotecas y diversidad 
sexual 
Bibliografía de Francisco Gamoneda I Xabier F. CORONAOO I (n' 151 ; 
pp. 78-80) Dossier: Francisco Gamoncda: librero, archivero y bibliotecario. El 
conocimiento como trama de una existencia 
Bibliografía selectiva para Bibliotecas Escolares! (n° 152; p. 25) Trazos 
Bib/ioStory. Una uperiencia de eucntacuentos en ingl6 / Francisco 
J. MATEOS y Rosa M' FUENTES GALINDO I (nO 153; pp. 43-48) Bibliote· 

cas públicas 
Biblioteca del Patronato de Mis iones Pedagógicas de Navas dell\ladroño 
(Cácem), La / Antonio de la CRUZ sOLÍs / (nO 153; pp. 82-87) Reflexión 
Biblioteca Pública de Tarragona como lugarde aprendizaje 1989-2006, La I 
Dolors SAUMELLCALAF /(n' 156; pp. 107-11 0) Doss ier: PraclÍcandoALFIN. 
Bibliotecas públicas 
Bibliotecario temático y formador (El). Proyecto de la Unil'ersilal Politec
nica de Calalunya / Marta ROCA LEFLER I (nO 156; pp. 88-96) Dossier: 
Practicando ALFIN. Bibliotecas universitarias 
Bibliotecarios de adargas, tspadas y yelmos I Luis B. PACHECO VILLAL
BA I (n° 153; p. 4) Buzón 
Bibliotetas escolares: en busca del tiempo perdido I Juan losi: LAGE I 
(n° 154; pp. 53-54) Biblioteeas escolares 
Bibliotei'as públicas, espacios para el desarro llo I Antonio GARCiA GUE· 
RRERO/ (n° 156; p. 4) Buzón 
Bibliotecas y diversidad suual l losi: Antonio FRiAS y Ferran BURGUI
LLOS (coords.) I (n" 152; pp. 47-116) Dossier 
Bibliotecas y divmidad sexual; presentación del dossier I José Antonio 
FRjAS y Ferran BURGUIUOS I (n° 152; pp. 48-49) Dossier: Bibliotecas y 
diversidad sexual 
Canon por préstamo bibliotecario: pri mer round I (n' 156; p. 5) Editorial 
CEDRO pone en marcha "Es de libro" I (n° 156; pp. 38-39) Trazos 
Celebrado el! Foro Boral: sobre bibliolteas en la sociedod de la informa. 
ción / (n" 156; p. 42) Trazos 
Celebrado el PrimerCoogreso NadclOal de la Lectura l(n'153; p. 57) Traros 
Centro de Documentación ~Armand de Fluvia" del Casal Lambda I 
CASAL LAMBDA { (n' 152; p. 68) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
Centro de Documentación "Evelyn Hooker", el creciente interes en la 
comunidad LGTB / Gustavo A. VILLAZÁN { (nO 152; pp. 64-67) Dossier: 
Bibliotecas y divers idad sexual 
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Cien años de hibliohuscs I Roberto SOTO ARRANl ! (n° 152; p. 4) Buzón 
Clásirns nunca fallan, Las l Ana GARRALÓN I (n° 151: pp. 14·15) Libros 
infantiles y juveniles 
Club Ki rico elige a Jos ganadores del 111 concurso Reporteros de la Lec/uro I 
(n0154;p.70)Trazos 

Cocinar la Pa1~ con un toque bibliOlecario I Moises REG UERA CAMPILLO 
Y Neus Montscrr3t VINTRÓ I (nO 153; pp. 79-81) Renexión 
Colaboración entre la FGSR )' la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de 
CCITantes ! (nO 155; p. 71) Trazos 

Colofón I Xabier F. CORONADO I (n' 151; p, 75) Dossier: Francisco Gamo. 
ncda: librero. archiyero y bibliotecario. El conocimiento como trama de una 
existencia 
¿Cómo seria una bistoria pua niñas escrita por Franz Kafka? / Vicente 
FERRER I (n' 155; pp. 86-88) Dossier: Especial pequeños editores 
Conciencia de imágenes I Miguel CALAT A YUD I (n° 156; pp. 21-26) Libros 
infanti les y juveniles. 2" Salón del Libro Infanti111ustrndo Ciudad de Alicame 
Cris tina de PizAn y La Ciudad de las Damas 1405-2005. A proposito de una 
uposición I Javier PEREZ IGLESIAS I (nO 152; p. 24) Trnzos 
CyberFeminisr is nor a fisl,_ .. pero muchas cJ"berfeministas si / Paula LAGO 
EDREIR.b. Y Ana BALTAR ' (nO 152; pp. 77.82) Dossier: Bibliotecas y diver
sidad sexual 
De la formación de usuarios a la alfabetización informaciooal. Biblioteca 
Regional de Murcia, 1996-2006 , José Pablo GALLO LEÓN Y Ángel 
PENAL VER MARTiNEZ , (nO 156; pp. 101-106) Dossier: Practicando 
ALFlN. Bibliotecas públicas 
Debate en las Cortes de Castilla-La Mancha I (n' 154: pp, 76-84) Dossier: 
Proposiciones (honestas) y mociones contm el canon por preStamos biblioteca· 

'" 
Ilespedida de Ana Garralón, Coordinadora de "Libros Infantiles y Juv~ 

niles" {Ana GARRALÓN / (nO 154; p. 24) Libros infantiles y juveniles 
Destino de los libros está escrito en las es trellas (EI).l\1ensaje del Día Inter
nacianal del Libro Infanti l / Jan ULICIANSKY; Juan Ramón AIAOLA 
(trad.) I (nO 153; p. 11) Libros infantiles y juveniles 
"Detect il'es; los grandes inl'estigadores en la nonla negra y policíaca". 
Exposición de la Biblioteca La Bobila de L'Hospitalet de Llobregat , 
(n'154:p.72)Trazos 
Diablo en la botella (El). Robert L. Stevcnson , Fabiana MARGOLlS , 
(n'151: p. 18) Libros infantiles y juveniles 
Diario de una Consejera de Cultura en la semana del libro de 2006 / Blan
ca CALVO ALONSO-CORTES I (n' 154; pp. 60·68) Profesión 
~ Diez mandamiento," del bibliotecario recién titulado, Los ' Michael 
STEPHENS; Maria kslis del OLMO (trad.) I (nO 155; p. 4) Buzón 
Diferencia nos enriquece (La). Una exposición basada en E/túnel de Anlho
ny Browne l (nO 156: p, 41) Trazos 

Diferentes, lIna experiencia de colaboración entre la Biblioteca Sanl Pau
Santa Creu y el taller Sant Jordi I Nuria CAPELLERAS: Miren UZARRAL
DE; Maria MONTIA e lnma SOLÉ! (n' 154; pp, 37-41) Bibliotecas públicas 
Directorio de Asociaciones LGTB de España I CENTRO DE DOCUMEN
TACIÓN EVEL YN HOOKER DE LA FELGT con la colaboración del Servi· 
cio de Infonnación Gay-l nformlLinca Lesbos de COGAM { (nO 152; 
pp. t 10-116) Dossier: Bibliotecas y diversidad ~xual 
Direc torio de Biblioteca, Escolares de la FGSR ! (n' 156; p, 42) Trazos 
Diversidad nece'aria ' (n° 152; p. 5) Editorial 
Edel\"im presenta el Pro)'ecto Nubaris / (n' 154; p. 74) Trazos 
EOUCACION \' BIBLIOTECA en el Centro Cultural de España en Montevlde<l 
(Urugua)') f In' 156; p. 39) Tl1Il.os 
EmiJi Teixidor, ganador del VI Premio Periodistico sohre Lectura com'o
cado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez I (n° 151: p, 35) Trazos 
En la Feria del Libro de l\ ladrid, contra el canon bibliotecario f (nO 154: 
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pp, 89-91) Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones contra el canon por 

préstamos bibliotecarios 
En nues tra biblioteca escolar h~mo$ comprobada que "La luna tiene un 
secreto ... " Acth'idad del CHP Miguel Serl"ft de Fraga (Huesca) / Mariano 
CORONAS CABRERO {(nO 154; pp. 51-52) Bibliotecas escolares 
Entrega dd Premio Lazarillo y del Prrmio Platero. Em:CACIÓs y BIBLIO
TECA, uno de los medios premiados I (n' 151; p. 35) Trazos 
Entrerista a Isidro Ferrer. Dmás de la apariencia / Gustavo PUERTA 
LEISSE / (n' 155: pp, 95-99) Especial Isidro Ferrer. Premio Nacional de ilus

tración 
Entrerista a Lorenzo Rodríguez, de Lógufz l Gustavo PUERTA LEISSE I 
(n' 155: pp. 89-92) Dossier: Especial pequeños editores 
Escribir ! Gustavo PUERTA I (n° 156; pp, 18-19) Libros infantiles y juveniles. 

Contextos 
Especial Isidro Ferrer, Premio Nacional de Ilustración ' (nO 155; pp. 95-
101) 
Especial pequeños editores I Gusta\'o PUERTA LEISSE (,oord. ) I (n' 155; 
pp. 72-94) Dossier 
Estudio sobre las bibliotecas escolares en Castilla·La Mancha I (n' 151; 
p. 34) Trazos 
Estudio sobre los usuarios de las Bibliotecas Municipales de Valladolid I 
(n'155; p. 68) Trazos 
Estudios queer y sexualidades transgresoras I Rafael M. MÉRIDA lIME
NEZ / (n' 152; pp. 69-71) Dossier: Bibliotecas y dil'ersidad sexual 
Exposición de Castilla-La Mancha (Una). Tercer Premio del 4th IFLA 
InternaUonal Marhting Award / (n° 153; p. 59) Trazos 
Exposición Lec/uros en trayecto del Plan de Fomenta de la Lectura de la 
Diputación de Badaj oz y la FGSR {(oO 152; p. 22) Trazos 
Fallados los Premios "El barco de vapor" y "Gran Angular" 2006{ (n° 155: 
p. 71) T ralOS 
Fantasmu en tu videotecaj una revisión acerca de películas sobre gays y 
lesbianas I Eduardo NABAL ARAGÚN ! (nO 152; pp. 103·109) Dossier: 
Bibliotecas y diversidad sexual 
Felicidades por tan mer~cido premio / Oiga RODRiGUEZ I (n' 151: p, 4) 
Buzon 
Fernando Báez, inves tigador de la destrucción de libros y bibliotecas I 
Ramón SALABERRIA I (n' 152; pp. 29-33) En primera persona 
Formación de usuarios en la Biblioteca de la Unil'ersidad de Sevilla I Paz 
SÁNCHEZ BAiLLO y Victoria TEJADA ENRiQUEZ I (n° 156: pp. 74-78) 
Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas universitarias 
Formación de usuarios y alfabetización informacional en la BPE de Sala
manca uCasa de las Conchas", La ! M' Felicidad CAMPAL GARclA Y 
Ramona DOMiNGUEZ SANJURJO ' (n° 156; pp. 112-117) Dossier: Practi
cando ALFIN. Bibliotecas públicas 
Foro de la Asociación de Prensa Jurenil l (n' 155; pp. 66-67) Trazos 
Francisco Gamoneda: librero, archh'ero y bibliotecario. El conocimiento 
como trama de una existencia I Xabier F. CORONADO I (n° 151; pp. 49·81) 
Dossier 
Fundamentalismo lector I Víctor MORENO { (n' 155; pp. 24-26) Libros 
infantiles y juveniles, Pido la palabra 
Gamoneda archimo l' bibliotecario ! Xabier F. CORONADO / (n' 151; 
pp. 58-70) Dossier: Francisco Gamoneda: librero, archivero y bibliotecario. El 
conocimiento como Trama de una existencia 
Gamoneda librero I Xabier F, CORONADO { (nO 151; pp. 54-57) Dossier: 
Francisco Gamoneda: librero, archivero y bibliotecario. El conocimiento como 
Il1Ima de una existencia 
Gamoneda promotor cultural y profesor de bibliOleconomía I Xabier 
F, CORONADO {(nO 151: pp. 71.74) Dossier: Francisco Gamoncda: librero, 
archivero y bibliote;:ario. El ,onocimienlo como trama de una existencia 



Grnel' ihe Pane, bibliotecaria )' e\pmidenta de la Asociación La joie par 
les lilTes ! Ramón SALABERRIA ! (n'155; pp. 57-60) En primera persona 
Guias de lectura l' otros productos bibliotecarios I (nO 151: pp, 36-37) 
Trazos 

Guías de lectura )' otros productos biblioteeuios I (n' 152; pp. 27-28) 
Trazos 

Guías de lectura y ot ros pmductos bibliotecarios ! (n' 153: pp. 62-63) 
Trazos 
Habilidades en información, Las { Laura Beatriz ANDREU LORENZO I 

(n' 156; pp. 66-ó9) Dossi~r: Practicando ALFIl'{ Bibli01ecas escolares 
Hacer una página ""eb es. __ Dnlsier y Cantar_ Una página de formadón de 

usuarios para alumnos de Educacioll Secu ndaria / Lucia CEDElRA 
SERANTES y Enrique MARTIN GONZÁLEZ / (n' 156: pp. 70-73) Dossier: 
Practicando ALFIN, Bibliotecas escolares 
lIuSlrador desde la biblioteca ([1). Diez cartas de o para Jal'icr Sáez Cas
tán I Gusta,·o PUERTA l{nO 156; pp, 29-34) Libros infantiles y jUl'cniles. 
2' Salón del Libro Infantil Ilustrado Ciudad dc Alicante 
Ilustrar Andersen: cómo dibujar un cisne l' morir en el inlento / Pablo 
AULADELL I (n' 156; pp. 27-28) libros in fa ntiles y jUl'eniles. 2" Salón del 
Libro Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
Importancia de ser pequeño, La / (n'155; p. 5) Editorial 
Inauguración del Centro Internacional d~ Tecnologías Avanzadas pars el 
M~djo Rural en Peñaranda de Bracamonte I (n° 156; p. 38) Trazos 
Inaugurada la BPM Emilio lIrdó iñigo en Sallrras (ScI'illa) / (nO 154; p. 73) 

Trazos 
Introducción I Xabier F. CORONADO I (n' 151, pp. 50·51) Dossi~r: Francis
co GJnloneda: librero, archil'ero y bibliotecario, El conocimiento como trama 
de una existencia 
Jornada Profesional Biblio/ecaI J' educaciól/: IIIla relaciól/ a debate / 
(n' 154: p. 69) Trazos 
¿libro homófobo (Un)? ¡Que lo Ira Rita! Critrrios d~ valoración con refe
rente pedagógico para los materiales LGBT destinados a menores / lñaki 
TOFIÑO / (n' 152; pp. 8J.88) Dossier: BibliOl<!\:as y dil'ersidad sexual 
¿LibfIJs para un mundo sin lectores? / Jostein GAARDER: Laura CA\I.'TE
ROS (trad. ) I (n' 153: pp. 17-20) Libros infantiles y jUl'eniles 
Libros )' bibliotecas M un bicicletero dando la ruella al mundo I Ramón 
SALABERRlA ! (n' 153; pp. 89-93) Reflexión 
Loriene Roy, Presidenta electa de la American LibrHy Association (ALA) ! 
EvaOLLE:Mariaksusdc!OLMOy MargaritaGARCiA/lIORENOI (n' 155; 
pp. 45-52) En primera persona 
Luisa "lora Villarejo, nuela directora de la BPE de Guadalajara l en' 152: 
p. 23) Trazos 
llenar los buecos I Samuel ALONSO OMENACA / (n" 155; pp. 11-13) l ibros 
infantiles y Juveniles. Afinidades electivas. llenar los huecos 
Manuel L. Alon50 r Care Santos, ganadores de los Prernio5 Ala De lta y 
AJandar del Grupo Editorial Luis Vim / (n° 151: p. 34) Tmzos 
Maria Serra y Luz Álvaret. ganan el IX Premio de Literatura Infalltil r 
Juvenil Leer es vivir 2005 / {n' 151: p. 38) Trazos 
Memorias de editores. los hijos de Gutenberg con los mercaderes deltem
plo / Francisco SOLANO I (n° 151: pp. 39-46) Recursos 
Mensaje del Dia de la Biblioleca de Amigns del Libro Infantil )' JUI'en il_ 
Im'ilación a las bibl iotecas / Eliacer C,\NS1NO / {n° 156: p. 40) Trazos 
Mensaje para celebrar el Día del Libro en Cast illa-La Mancha / Emilio 
LLEDÓ I {n° 153: p. 57) Trazos 
1\ lesa redonda sobre Bibliotecas.l' penonaj'. liada 1111 nl/fl'O fIIfoqlle ell 
biblio/ecO//Omía, de Paz Fernándet. Madrid, 22 de marzo de 2006 / Margari
ta GARCiA ¡.,IORENO y MariaJesus del OLMO ! (n° 153; pp. 64-70) Profesión 
Mesa redonda sobre fllformación, CO/wcimiell/Q.I' Bihlillte("u~' elJ el Murco 
de la Globali:aciól/ Neoliberal, de P~dro López y Jal'ier Gimeno. Madrid, 
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30 de mayo de 2006 / Maria Jesus del OLMO Y 1I'largarita GARciA MORE
NO / (nO 155; pp. 35-44) Profesión 
~¡¡chele Petit, socitiloga y antroptiloga / Ramón SALABERRIA / (nO 155; 
pp. 53-56) En primcm pascna 
Mirar ilust ración: más allá de un ;'me gusta" I Gustal'O PUERTA ( {n° 156; 
p. 20) Libros infantiles y juveniles. 2° Salón del Libro Infantil Ilustrado Ciudad 
de Alicante 
Mociones contra el canon en ayuntamientos navarros / Ramón SALABE
RRIA (con la colaboraciÓn de Beatriz Cejudo. Sonia López Iganua y Manín 
Saragueta) ! (nO 154; pp. 87-88) Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones 
contra el canon por préstamos bibliotecarios 
Modelo de bibl ioteca escolar_ Leones de biblioteca I Ana M' ZURITA 
CAfiEZAS / (n' 154; pp. 34-35) Bibliotecas públicas 
Montaje de un programa de promoción de lectura en la uniwrsidad, El / 
Carlos SANCHEZ LOZANO / (n' 154; pp. 42-50) Bibliotecas univeNitarias 
No tengo edad para esto. Una eIperienda de form adón en las TIC ! 
M' Antonia MORENO MULAS / (n' 156; pp, 97- 100) Dos.ier: Practicando 
AlFlN. Bibliotecas públicas 
Noc he mágica en la Biblioteca de Alovera (Guadalajara) ! J\.krcedes 
GARCiA GRANIZO I (n' 153: pp. 54.56) Bihlioteca~ Públicas 
Nos enterró el olvido. E.\posicion Biblio/eca el/ gl/erra. Biblioteca Nacional_ 
Drl15 de noviembre de 2005 al19 de febrero de 2006 / Javier PEREZ IGLE
SIAS / (n' 151; pp. 32-33) Profesión 
Nos sobran los motivos / (n' 154: p. 5) Editorial 
Nuera publicadón de MBlitz, ratón de biblioteca ~ del Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra I (n' \52: p, 23) Trazos 
Noeva puhlicsción del Serricio del Libro y Bibliotecas del Gobierno de 
Aragón: R¡ira/lero Apócrifa IIlImil/ado / (n" 154: p. 74) Trazos 
Nnno ~recomrndador de lecturas", Un I Villar ARELlANO I (nO 154: p. 4) 
Buzón 
Páginas de agua. Actiridad ~mojada~ de la BPM de Zucra (Zaragou) I 
Chus JUSTE PALA I (n' 152: pp. 36-4 1) Bibliotecas públicas 
Para saber mIÍ5 .. _/ Xabier F. CORONADO I (n' 151; p. 81) Dossier: Francis
co Gamoneda: librero, archil'cro y bibliotecario. El conocimiento como trama 
de una exiSTencia 
Patito Feo (El ). Act il'idad que potencia las relaciones intergeneracionales, 
el desarrollo de la imaginacióll )' la reducción de b \'io lencia en las aulas I 
Antonio DiAl GRAU I (n' 153; pp. 40-42) Bibliotecas publicas 
Pautali para la inclusión de los registros de fondos en el CaTafago Colecril"lJ 
Espaíiol de PllblicaciO/les Perió¡JicaI / (n' 152; p. 22) Trazos 
Pe(IU~ños e independientes I Gustal'o PUERTA lE1SSE I (n' \55; p. 73) 
Dossier: Especial pequeños editores 
PiIllJkel', nueva revista sobre bibliotecas escolares / (n' 152; p, 28) Trazos 
Practicando ALn N I M' Felicidad CAMPAL GARCiA (coord.) / (n' 156: 
pp, 48-141) Dossier 
Premios a los Libros In fa ntiles y Juve niles Mejor Editados en 2005 / 
(n" 154: p. 72) Trazos 
Premios al Fomentn de la Lectura a los Medios de Comunicación / (n' 155; 
p, 67) Trazos 
Premios AULA al Mejor Libro de Educación I(n" \53; pp. 58-59) Trazos 
Presentación de EDUCACIO,o; v B1Rt_IOTECA en " 'bieo I (n' \53; pp. 60-6\) 

Trazos 
Presentado el Estudio sobre Bibliotecas Escolares 2005 de la Fundación 
Germán Sánchcz Ruipérez y cllnstituto Idea / (n' 151; p. 38) Trazos 
Primera HZ (La) .. _ Nuel'f pequeños editores hablan de su primera publi
cación / GusJaI'O PUERTA LEISSE I (n" 155; pp. 74-85) Dossier: Especial 
pequeños erlitores 
Profesionales de la información en Euskadi. Jornada profesional La profe
SiÓII de arc1lil"O.~, bib/ioleclIs J' centros de ¡JoCJJm¡>nlación_ Jomada ES/fa/¿gi-
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ell de Rr-dlllli:llción I Sara GAGO PASCUAL Y Francisca PULGAR VER
NAL TE 1 (nO 156: pp. 46-47) Profesión 
ProJlosiciones (honestas) y mociones contra el canon por Jlr~stamos 
bibliotecarios / Ramón SALABERRIA (recopilación) I (nO 154; pp. 75-92) 

Dossier 
Proposiciones no de Ley en parlamentos autonómicns / (nO 154; pp. 85-86) 
Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones contro el canon por préstamos 
bibliotecarios 
ProyeclO de formac ión en linea de la Biblioteca de la Uni,·ersidad d ~ La 
Laguna, [ 1/ Cannen Julia HERNANDEZ I (nO 156; pp. 71}-82) Bibliotecas 

universitarias. Dossicr: Proclicando ALFlN 
I'ro)"«to TUN E (El). Lecciones aprendidas y caminos esbozados en el 
desarrollo de act i,· idades formativas en la Biblioteca de Castilla-La Man
cha ¡ Eva GARCiA MARTiNEZ y Joaquín SELGAS GUTIÉRREZ / (n° 156: 
pp. 123- \26) Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas publicas 
Proyectos Documentales Integrados. Herramientas para alfabetizar en 
información y desarrollar competencias lec toras I Rosa PIQUIN CAN
CIO I (n" 156; pp. 63-65) Dossie r: I'rncticando ALFIN. Bibliotecas esoo
lares 
Proy«tos curopl'OS, nuel·OS caminos para las bibliotecas públicas / Chelo 
VEIGA y Sofia DiAl / (n" 152; pp. 34-J5) Bibliotecas publicas 
PuLLS. La biblioteca pública como centro de aprendizaje abierto 1 Cristi
na GALi; Nuria PI y Lola VIME I (n" ¡56: pp. 118-121 ) Dossiet: Practicando 
ALFlN. Bibliotecas públicas 
Q.doc, un grupo de trabajo especializado para una snciedad cambiante 1 
Gustavo A. VILLAZÁN, Vieky TRlGUERO GARCiA, Femn BURGUILLOS 
y Gema DUA RTE I (n" 152: pp. 62-63) Dossier: 13ibliotecas y diversidad 
sexual 
Recordando a Asun Balzola 1 Patricia GARRIDO ! (nO 155; pp. 27-28) Libros 
infantiles y juveniles 
Recordar es hacer justicia I (n" 151 : p. 5) Editorial 
Regresos imposibles I Estrella ESCRIÑA 1 (n· 156; pp. 15-16) Libros infanti
les y juveniles. La polilla 
RENFE y Ediciones S¡\I reparten libros de wEI barco de vapor" en uno ini
ciath·a denominada "Un tren de \·alores" I(n" 155; p. 67) Trozos 
Resolución sobre los peligros que afectan a los materiales bibliotecarios 
que tratan de sexo, identidad de género u orientación sexual 1 CONSEJO 
DE ALA: Genaro Luis GARCÍA LÓPEZ y Juan Carlos CALVO FLORES 
(trads.) 1 (nO 152; pp. 60-61) Dossier: Bibliotecas y dil"midad sexual 
Revistero l Ana GARRALÓN I (n° 154; pp. 15-\ 7) Libros infantiles y jUI·eni les 
Rey Kong (El): del celuloide al libro álbum / Susana GAONA ! (n" 156; 
pp. 12-14) Libros infantiles y juveniles. Bajo la lupa 
Saber perderse para encontrar. Las enseñanzas del ane / Ignacio van 
AERSSEN '! Belén JARAíz 1 (n° 156; pp. 10-11) Libros infantiles y juveni les. 
Afi nidades electil'as 
Segunda Jornada de Radio r Literatura. Radio Ast u rias~' Colegio I'ublico 
La Eria de Ol·iedo l (n" 153; p. 58) Trazos 
Seminario de trabajo: Alfabetización informacional. Biblioteca, aprendi
zaje y ciudadanía. Tol~do, 2 ~' J de febrern de 2006 / Marta MARTiNEZ 
VALENCIA! (nO 153; pp. 71-78) Profesión 
Sin conocimiento no ha )' cultura, sin cultura no hay I'ida / Dario FO 1 
(nO 154: p. 1}2) Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones contra el canon 
por préstamos biblimecarios 
Sintonizar con el u uario. La importancia de la motivación en los planes 
fo rmativos de las bibliotecas publicas / ViIlar ARELLANO / (n° 156: 
pp. \28-130) Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas publicas 
Sobre el libro / Enfic RAMIRO ROCA / (n" 155; p. 61) Recursos 
Sobre hidro Ferrer / Javier ZABALA 1 (n" 155; pp. 100-101) Especial Isidro 
Ftrrcr. Premio N~cional de Ilustración 
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Sobre Lóguez I Fernando V AL VERDE / (n' 155; pp.I}J-94) Dossier. Especial 

pequetios editores 
Su.~rQ, revista de danza 1 Javier PÉREZ IGLESIAS I (n' 155; p. 68) Trazos 
Taller de oposiciones. Nuevas perspectivas del sen·ido de informadón de 
la biblioteca publica ! M' Rosa LÓPEZ LLEBOT l (n" 151 pp. 50·53) Biblio

tecas públicas 
Temas localesen la biblioteca escolar, Los l Juan Josi: FUENTES-ROMERO ! 

(n"15J; pp.3 1-31})Bibli01ccasescolares 
Tercer Premio Naciunal de Investigación Educatira para una guía de 
bibliotecas escolares I (n" 152; p. 26) Trazos 
Tigre trepador. Un libro que ,·iene de otro IlIgar y otro mundo l Ana 
GA ItRALÓN ! (nO 153; pp. 12-15) Libros infantil es y juvcniles 
Tren decuento (Un). Animación illfantil con padres y profesores l GRUPO 
DE ACTIVIDADES INFANTILES DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DEL 
AYUNTAM IENTO DEMADRJD/(n'154:pp.25-J3)Bibliotccaspúblicas 
Tres nunas bib liotecas inauguradas en Barcelona 1 (n' 155; p. 66) Trazos 
Universo diwrsoj la biblioteca publ ica como elemento integrador de la 
comunidad LGTB en la sociedad I Gustavo A. VILLAZÁN, Vicky TRI
GUERO GARCiA. Gcma DUARTE y Zaida SÁNCHEZ TERRER / (n" 152: 
pp. 50-;1}) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
Valedor de exiliados 1 Xabier F. CORONADO I (n· 151 , pp. 76-77) Dossier: 
Franci~o Gamoncda: librero, archivero y bibliotecario. El conocimiento como 
trama de una existcncia 
Visibilidad de leshianas y gays en la literatura infantil y ju'·cn il editada en 
España, La / Lucia CEDElRA SERANTES y Luis Miguel CENCERRADO 
MALMIERCA I (n" 152; pp. 81}-I02) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
Yo quiero ser ... Tony Ross I Fabiana MARGOLlS I (n° 151 p. 10) Libros 
infantiles y Juwniles 
"¡Yo también cuento!", actividad de la Biblioteca i\ lunicipal de Ermua I 
(n° 154: p. 73) Trazos 

íNDICEGENERAL[Q)~UTORES 

AERSSEN, Ignacio "an y &11'11 JARAíz I Saber perderse paro encontrar. 
Las enseñanzas del arte / n· 156; pp. \0-11 ) Libros infantiles y juveniles. Afi
nidades electivas 
ALONSO m IEÑACA, Samue[ I Llenar los huecos I (n' 155; pp. 11-13) 
Libros infantiles y juveniles. Afinidades electil'as 
ANDREU LORENZO, Laura Beatriz I Las habilidades en información 1 
(n· 156; pp. 66-69) Dossier: Practicando ALFlN. Bibliotecas escolares 
ARELLANO, Villar I Sintonizar con el usuario. La imponancia de la motiva
ción en los planes formativos de las bibl iotecas públicas ! (n· 156: pp. 128 -1 30) 
Dossier: Practicando ALF!N. Bibliotecas públicas 
AULADELL, Pablo I Jlustrar Andersen: cómo dibujar un cisne y morir en el 
imento I (nO 156; pp. 27-28) Libros infantiles y juveni les. 2" Salón del Libro 
Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
BAL T AR, Ana y Paula LAGO EDREIRA / CyberFemi/Jisl is 1101 a fish ... 
pero muchas cybeifemi/Jislos si I (nO 152: pp. 77-82) Dossier: Bibliotecas y 
diversidad sexual 
BENITO MORALES, F~lb I La ALF rN en la educación ! (n" 156; pp. 56-58) 
Dossier: Praclicando ALFrN. Bibliotecas escolares 
BURGUlLLOS, Ferran ~' José Antonio FRÍAS (coords.) / BibJiotCl:as y 
diversidad sexual I (n" 152: pp. 47-116) Dossier 
BURGUlLLOS, Ferran y José Antonio FRiAS (coords.) 1 BibhotCl:a5 y 
dil'ersidad sexual; presentación del dossier / (n' 152; pp. 48-49) Dossier: 
13ibliotccas y diversidad sexual 



CALATA YUD, Miguel / Conciencia de imágenes / (n" 156; pp. 21-26) Libros 
infantiles y juveniles. 2" Salón dcll ibro Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
CALVO ALONSO-CORTÉS, Blanca / Diario de una Consejera de Cultura 
en la semana del libro de 2006 / (n" 154; pp. 60-68) Profesión 
CAI' IPAL GARCiA, ~ I' t"eliddad / ALFIN de la A a la Z I (n° 156; 
pp. 49·55) Dossier: Practicando ALFIN. Allín de la A a la Z 
CAJ\IPAL GARcíA, 1\1' Felicidad i Pract icando ALFlN { M' Felicidad 
CAMPAL GARCiA (coord.) I (nO 156; pp. 48-14 1 J Dossier 
CAJ\1 P.U GARCiA,.\I' Felicidad y ItanlOoa DO,\l iNGUEZ SANJ VRJO / 
La formación de usuarios y alfabetización informacional en la BPE de Salaman
ca "Casa de las Conchas" I (n" 156; pp. 112-117) Dossier: Practicando ALFlN. 
J3ibliotecas públicas 
CA!lSINO, Eliaeer / Mensaje del Día de)a Biblioteca dc Amigos del Libro 
Infantil y Juvenil. Invitación a las bibliotecas / (n" 156: p. 40) Truzos 
CAPELLERAS, Núria; Miren LlZARRALDE; J\laría MONTIA e roma 
SOLí: / Diferentes. Una experiencia de colaboración entre la Biblioteca Sant 
Pau-Santa Creu y el taller Sant Jordi / (n' 154; pp. 37-41) Bibliotecas públicas 
CASAL L¡\,\IBDA / Cent ro de documentación "Armand de Fluvia" del Casal 
Lambda I (n' 152; p. 68) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
CEDEIRA SERANTES, Lucia y Enrique MARTíN GONZÁ LEZ / Hacer 
una página web cs ... Dmisicr y Cantar. Una página de formación de usuarios 
para alumnos de Educación Secundaria I (n' 156; pp. 70-73) Dossier: Practi
cando ALF1N. Bibliotecas escolares 
CEDEIRA SERANTES, Lucia y Luis Miguel CENCERRAOO MAL
MIERCA I La visibilidad de lesbianas y gays en la literatura infantil y juvenil 
editada en E,pana ' (n' 152; pp. 89·102) Dossier; [] i bl iot~'Cas y diversidad 

sexual 
CENCE RRADO MALMIERCA, Luis Miguel y Lucia CEDEII{¡\ SERAN
TES I La visibilidad de lesbianas y gays en la literatura in fantil y juvenil edita
da en España / (n' 152: pp. 89-102) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EVELYN 1I00KER de I~ FEtGT 
coo la colaboradon del Sen'icio de Informadón Gay- InformlLínu Lesbos 
de COGAM I Directorio de Asociaciones LGTB de Espana I (n" 152; 
pp. 110-116) Dossier: Bibliotecas y dil'ersidad sexual 
CONSEJO DE ALA ; Genaro Lu is GARCíA LÓP[Z y Juan Carlos 
CA LVO FLORES (trads.) I Resolución sobre los peligros que afectan a los 
materiales bibliotecarios quc tratan de sexo, identidad de género u orientación 
sexual / (n" 152; pp. 60·61) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
CORONA DO, Xabier F. I Asturias. Filipinas, Madrid y México / (n" 151; 
pp. 52·53) Dos,ier: Franci sco Gamoneda: librero. archivero y bibliotecario, El 
conocimiento como trama d~ una existencia 
CORONADO, Xabier F. I Bibliografía de Francisco Gamoneda 1 (n" 151, 
pp. 78-80) Dossier: Francisco Gamoneda: librero, archivero y bibliotecario. El 
conocimiento como trama de una existencia 
CORONA DO, Xabier F. / Colofón / (n° 151; p. 75) Dossier: Francisco Gamo
neda: librero, archivero y bibliotecario. El wnocimiento como trama de una 
existencia 
CORO:olA OO, Xa bier F.! Francisco Gamoneda: librero, archivero y bibliote
cario. El conocimientc como trama de una exi~tencia / (nO 151 ; pp. 49-81) 

Dossier 
CORONA DO, Xabier F. { GamQnI:da archivero y bibliotecario I (nO 151; 
pp. 58-70) Do,sier: Francisco Gamoneda: librero. archivero y bibliotecario. El 
conocimil'Oto como trama de una existencia 
CORO\'ADO, Xabier F. / Gumoneda librero I (n" 151; pp_ 54-57) Dossier: 
Francisco GamQneda: librero. archivero y bibliotecario. El conocimiento como 
trama de una e.~ istencia 

CORONA DO, Xabirr F. I Gamoneda promotor cultural y profcsor de biblio· 
teconomia / (n' 151: pp. il-74) Dossier: Francisco Gamoneda: librero, archi
vero ~ bibliotecario. El conocimiemo como trama dc una existencia 
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CORONADO, Xabicr F. ! Introducción / (nO 151: pp. 50-51) Dossier: Fran
cisco Gamoneda: librero, archivero y bibliotecario. El conocimiento como 
trama de una existencia 
CORONAIlO, Xabier F. / Para saber mas ... / (nO 151 ; p. 81) Dossier: frun
cisco Gamoneda: librero, archil'cro y bibliotecario. El conocimiento como 
truma de una existencia 
COIWNA DO, Xabicr F. / Valedor de exiliados I (n° 151; pp. 76-77) Dossier: 
Francisco Gamoneda: librero. archil'ero y bibliotecario. El conocimiento como 
trama de una existencia 

CORONAS CA BRERO, Mariano / En nuestra biblioteca escolar hemos com
probado que "La luna tiene un secreto ... " Actividad del CEIP Miguel Servet de 
Fraga (H uesca) / (n° 154; pp. 51·52) Bibliotecas escolares 
CRUZ SOLís, Antonio de la I La biblioteca del Patronato de Misiones Peda
gógicas de Navas del Madroiio (Oimes) I (n" 153; pp. 82-87) Renexión 
DíAl, Sofia y Chelo VE1GA , Proyectos europeos, nue\'os caminos parulas 
bibliotecas públicas / (nO 152; pp. 34-35) Bibliotecas publicas 
DíAZ GRAU, Antonio I El Patito Feo. Actividad que potencia las relaciones 
intergeneracionales, el desarrollo de la imaginación y la reducción de la vio
lencia en las aulas / (n" 153; pp. 40-42) Bibliotecas publicas 

DOM íNGUEZ SANJURJO, Ramona y M' hlicidad CAMPAL GARclA I 
la formación de usuarios y alfabetización infonnacional en la BPE de Salaman
ca "Casa de las Conchas" 1 (n" 156; pp. 112-117) Dossier; Practicando ALFIN. 
Bibliotecas públicas 
DUARTE, Gema; Gustanl A. VILLAÚ N; Vick)' TRIG UERO GARCi,\ 
y Zaida SÁNCHEZ TERRER / Q.doc, un grupo de trabajo especializado para 
una sociedad camhiante ' (nO 152; pp. 62-63) Dossier: Bibliotecas y diversidad 
scxual 
DUART E, Gema; GuMa\'O ,\ . VILLAZÁN¡ Vícky TRIGUERO GARCÍA 
Y Zaida SÁNCHEZ TERRER / Universo divcrso; la biblioteca pública como 
elemento integrador de la comunidad LGTB en la sociedad / (n° 152: 
pp. 50-59) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
DURBA N ROCA, Glorial Aprender a utilizar la información en la biblioteca 
escolar / (n' 156; pp. 60-62) Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecasescolares 
ESCRli'i:A, Estrella / Regresos imposibles I (n° 156; pp_ 15-16) Libros infan
tiles y juvcni les. La polil la 
FERR En, Vicente / ¿Cómo seria una historia para niños escrita por Frauz 
Kalka? / (n' 155; pp. 86-88) Dossier: Especial pequeños editores 
FO, Dado! Sin conocimiento no hay cultura, sin cultura no hay vida / (nO 154; 
p 92) Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones contra el canon por prés

tamos bibliotcc-arios 
FRiAS, José Antonio y Ferran HURGUllLOS (coords.) / Bibliotecas y 
dil'e~idad sexual ' (nO 152; pp. 47-116) Dossier 
FRÍAS, José Aotonio y Ferran BURGUILLQS (coords.) , Bibliotecas y 
diversidad sexual; presentación del dossier I (nO 152; pp. 48-49) Dossier: 
Bibliotecas y diversidad sexual 
FUENTES GALlNDO, Ro~a M' y Francisco J. MATEOS / BiblioStory. 
Una experiencia de cuentacuentos en ingles I (n' 153: pp. 43-48) Bibliotecas 

públicas 
FUENTES-ROMERO, Juan José I Los temas locales en la biblioteca escolar / 
(n" 153: pp. 31-39) Bibliotecas escolares 
Gr\ARDER, Jostein; Laura CANTEROS (trad.1 1 ¿Libros para un mundo sin 
lectores? / (n' \53; pp. 17-20) Libros in fantiles y juveniles 
GAGO PASCUAL, Sara y Francisca PULGAR VERNAL TE/ Profesionales 
de la información en Euskadi. Jornada profesional La profesiim de archivos. 
bibliOlecu,l' y centros de dOClllllenlacioll . .lomada Estratégica de Revitalización / 
(n" 156;pp.46--47)Profesión 
GALí, Cristina; Nuria PI y Lola VIME I PuLLS. La biblioteca pública como 
centro de aprendizaje abicno ¡ (n" 156; pp. 118-121) Dossier: Practicando 
ALF1N. Bibliotecas públicas 
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GALLO LEÓN. José Pablo y Án~el PEÑA LVE R ~ IARTi~[l De la for
mación de usuarios a la alfabetización ¡nfonnaciona l. Biblioteca Regional de 
Mureia. 1996-1006 (n" 156: pp. \01-1(6) Dossier: Prncticando ALflN. 

Hibliotet:as p!lblica, 
GAONA, Susana I El rey Kong: del celuloide al libro álbum I (n° 156: 
pp. 12-1 4) Libros infantiles y juveniles. Bajo la lupa 
CARdA GRA~IZ0, Mercedes I Noche mágica en la Biblioteca de Alovera 
(Guadalajara) / (n" 153: pp. 54·56) Bibliotecas públicas 
GARCíl\ i\l t\RTiNEZ. Eva y Joaqu in SELGAS GUTIÉRREZ I El pro· 
ywo TUNE. Lecciones aprend ida.1 y caminos esbol.ados en el desarrollo de 

actil"idadt's fúnnmiras en la Biblioteca de Casti lla-La ~ \ :lncha 1 (n" 156: 
pp. \23·126) DmsicL Practicando ALFlN. Bibliotet:as publicas 
GA RCÍA MORENO. ,\ Iargarita: ha OLLÉ y Maria ,Iesús del OLMO I 
Lorienc Roy, Presidenta c1et:ta de la American Library Association (ALA1 / 
(n" 155: pp. 45-S2) En primera persona 
GARCiA ~ I QRENO, ~la r gari1a y ~laría Jesus del OL~IO I II lesa 
redonda sobre Bi/¡{iOle¡;¡¡S y persolla.!. Hacia 1111 IIm'I'U elVóqlle 1'11 bih/io
lecullumia. de paz Femándcz. Madrid. 22 de marzo de 2006 I (n" 153: 
pp. 6-1. iD) Prorcsión 
GA RCÍA 1\IORE:\O, ~ larga rita y ~ laria .Iesús del OU10 I Mesa redonda 
sobre IlIfi,mwciólI . COIIOl:imiell/o r Bibliolt'ws 1'11 el Mareo dI' 111 G/o})u!i:r/ció/J 

N!'u/iheral. de Pedro Lópa y Javier Glmeno. Madrid. 30 de mayo de 2006 
(n' 155: pp. 35-4 .. ) Profesión 
GARR¡\ LÓN. ,\ na Despedida de Ana Gamlón. Coordinadora de "Libros 
Infantiles,! Juwni!es" (n° 154: p. 24) Libros infant iles y jUl eniles 
GARRALÓN. Ana 1 Los clásicos nWlca fallan I (n" 152: pp. 14-15) Libros 

in f:mt iles ~ jUI eniles 
GA RRA LÓ~, A nal RCl"ist~ro / (n"1 54: pp. 15-17) Libros infant iles y juveniles 
GA RRAI.ÓN. Ana I Tigrc trepador. lm libro que viene de otro lu¡;ar y otro 
nmndo I (n" 153: pp. 12-15) Libros infilnt iles y juveniles 
GAR RIDO. Patricia I Recordando a Asun Balzola 1 (nO 155: pp. 27-281 Libros 
infantiks y juveniles 
GÓ;\lEl II ERNt\i'\DEZ. Jos~ A. y Tomas St\ORí :--.- PÉREZ Alfabetizar
)c desde dentro en la lI'eb2.0. Aprendcr 3 informar.;<: y tomunicarsc en redes 
sociales In" 156: pp. 131-1351 Dossier: PrJcticando ALFlN. HerrJmientas 
GRU1'O I)E .-\CTIVIDADES INFA;\"TI LES DE LAS BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DEL A YU;\lTAt\ l1E ;,\;TO DE MADRIIl Un tren dc cuento. 

1\ni111:1ción in f~mil con padres y profesores { In" 154: pp. 25-33) Bibliotecas 
públicas 
m:RNÁN DF.l, Carmen Julia I El proyecto de form~c i ón en linca de la 

Biblioteca de la Uni\"ersidad de La Laguna I (n" 1 56: PI). 79-82) Dossier: I'rae
ticando ALFIN. Bibliotecas universitarias 
JARAíz, Belrn e I ~ naci o \"an AERSSEN , Saber perderse para encontrJr. Las 
enseñanzas del art~ n" 156; pp. 10-1 1) Libros infant iles y jUl"enile~. Atinida
des ~lettil'as 
JUSTE PALA. Chus 1 P:íginas de agua. Actividad "mojada" de la BPM de 
ZuerJ (ZarJg:ozal (n" IS2: pp. 36--1 1) Bibliotecas públ icas 
L,\GE, .Iuan José Bibliotecas escolares: en busca del tiempo perdido ' 
(n" 154: pp. 53-54) Bibliotecas escolares 
L\CO EOltE IRA. I'aula y Ana SALTAR 1 Cy/w,-Pemilli.l/ i;·1I0111fl.1/i ... 

pero muehJS qbl.'1eminis/iI' si / (nO 152: pp. 77-82) Dossier: Bibliotecas y 
d i l'ersid~d sexual 
LAPENA MORÓ;'\, CHlos / A 111eltas con el canon I (n" 156: pp. 43-45) Pro
fesión 
L1ZARRALDE. Miren: Núria CAPELLER,\ S: Maria MO~TIA e luma 
SOLÉ I Diferentes. Una experiencia de colaboradón entre la Biblioteca Sant 
Pau-Sanlll Creu y el taller Sant lordi / (n" 154: pp. 37·~ 1) Bibliotecas publicas 
LLEDÓ. Emilio 1I1ffisaje para celehrar el Día del Libro en Casti lla-La Man
cha 1 (n" IS3: p. 571 T mzos 
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LÓI'EZ LUBOT, M' Rosa / Taller de oposiciones. Nuevas pcThpeclÍvas del 
serl'icio de infornl.1ción de la bibli01L~a publica I (n° 153: pp. 50-53) Bibliote

cas publicas 
MARGOLlS, Fabiana I El diablo en la botella. Robert L Stcl'cnson I (n" 151: 

p. 18) Libros inf~ nt i les y juveniles 
MARGOU S. Fabiana I Los amigl1ctcs del pequeiio Nicolás. Rcné Gosciny. 
lis. De Sempe I (n" 152: p. 13 ) Libros infantiles y jUl'eniles 
,\ I.-\RGOUS, Fahiana / Yo trl/kra ser ... Tony Ross I (n" IS3: p. 10) Libros 

infantiles y jUl'eniles 
~IARTi N GQNZÁLEZ, Enrique y Luda CEDElRA SERA/HES / Hacer 
una piÍgm3 w~b es ... Dossier y Cantar. Una página de fonnación dc usuarios 
pJm alumnos de Eduti¡ción Secundaria 1 (n" 156: pp. 70-73) Dossier: Practi

cando ALFIN. Bibliotecas escolarcs 
MARTi NEZ VALENCIA, .\ larta 1 Seminario de trabajo: Alfabetización 
infonnacional. Iliblioteca. aprendizaje y ciudadanía. Toledo. 2 y 3 de febrero 
de 2006 / (n" 153: pp. 71-78) Profesi ón 
:\IATEOS, Francisco J, y Rosa 1\1 ' FUENTES CALlNDO I BiblioStory. 

Una experiencia de cuentacuemos en inglés / (n° I S3; pp. 43-4g) Bibliotecas 

pilbl icas 
~ I ÉR1DA JlMÉNEZ, Rafael M. / Estudios qlleer y sexualidades lransgreso· 
ms I (no 151: pp. 69-71) Dossier: Bibli01ccas y diversidad sexual 
MO,\'TIA. ¡\laría; Nt"tria CAI' ELLERAS; ~ Iiren LlZARRAU)E e Inma 
SOLÉ Diferentes. Una experiencia de colabomción entre la Biblioteca San! 
Pau·Santa Creu y el ta ller Sam Jordi / (n° 154: pp. 37-11) Bibliotecas públicas 
i\ IONTSERRAT VINTRÓ. Neus y ~lo i s¡ls REC UERA CA¡\1 I'ILLO I 
Cocinar la Paz. con 1111 toque bibliotecario I (n° 153: pp. 79-81) Renexión 
:\IORE:'\O. VÍf tor I Fundamcntalismo lector I (n" 15S: pp. 24-26) Libros 
in fantilcs y jUl"enile s. Pido la palab ra 
MORENO i\IULAS. M' Amonia I No tengo edad para es to. Una experiencia 
de formación en las TIC I (n" 156: pp. 97- 100) Dossier: f'rnclÍcando ALFIN. 
Bibl iotecas públicas 
NA BAL ARACÓN, Eduardo I Fa11l3smas en tu "idcateca: una revisión ~ccr' 
ca de pelieulas sobre gays y lesbianas I (n° IS2: pp. \03-109) Dossier: Biblio
tecas y dilcrsidad sexual 
QL~IO, :\ laria Jesús del: En OLLÉ y .\Iargarita GARe L\ MOR[80 I 
Loriene Ro)'. Presidenta clet:ta dc la American Library Association (ALA) / 
(n" 155: pp. 45-52) En primera persona 
QU10, Maria Jesús drl y Margarita CARdA MORENO / Mesa redonda 
sobre BiMiO/cCl/.1 y Ile¡;;OIl(IS. Hllcill un lIuem e¡ifoqlle en bibliu/ftú/Jomia, de 
Paz Femand~ l. Madrid. 22 de marzo de 20061 (n" IS3: pp. 64-70) Profesión 
OL~IO, Maria Jesús del y J\ lar¡;:arita GARCiA MORE;,\;O I Mesa redonda 
sobre IlIjormuciiJ/l. Conocimiento y Bih/iolecus el! el Mureo de 111 Globakudán 
Ncu/ibeml. de Pedro López y Ja l'ier Gimeno. Madrid, 30 de mayo de 2006/ 
(n' 1 S5:pp. 35-"¡'¡)Profc,ión 
0 1.Lf:. [I'a: Maria Jesús del 01. ~IO y J\ largarita GARdA i\10RE;,\;O 1 

Loriene Roy. Presidenta clecta de la American Library Association (ALA) I 
(nO 155; pp.4S-52) En primera persona 
PASADAS UREÑA, Cristóbal I La Alfabetización Infonnacional en la pr:ic
tica ¡Con el .... dando. ya .... rogando! I (n" 156: pp. 83-87) Dossier: Practi
cando ALFIN. Bibliotecas unil"crsitarias 
PEÑALVER ~ IARTíNEZ, Ángel y José Pablo GA LLO LEÓN I De la for
mación de usuarios a I;¡ alrabetización informacional. Biblioteca Regional de 
Murcia. 1996-2006 I (n" 156: pp. 101-106) Dossier: PrJcticando ALFIN. 
Bibliolet:as publicas 
I'ÉREZ IGLESIAS. Jal'icr I Crist ina de Pizan y IÁJ Ciudl/d de las Damas. 
140S-2005. A propósito de una exposición / (n" 152: p. 2 .. ) Trazos 
PÉREZ IGLESIAS, Jal'ier I Nos enterró el oll'ido. Exposición Biblio/eca en 

guerra. BibliotecJ Nacional. Del 15 de noviembre de 2005 al 19 de febrero d~ 
2006 (n" 151: pp. 32-331 Profesión 



PI, ~' uria : Cristina GAd y Lola VJ,\tE / PuLLS. La bibJiote¡;a pública como 
centro de aprendizaje abierto / (nO 156: pp. 118-121) Dossier: Practicando 
ALFIN. 8ibliotecas públicas 

PIQUIS CANCIO, Rosa I Proyectos Documentales Integrados. Herramientas 
para alf~betizar en infonnación y desarrol lar competencias Icctorns I (nO 156: 
pp. 63-65) Dossier: Pmcticando ALflN. 8ibliot\'Cas escolares 
PUERTA LEISSE, Custavo I El ilustrador desde la bibliolttu. Diez canas de 
o para Javier Sacz Castán I (n" 156: pp. 29-34) Libros infantiles y juvcniles. 
2" Salón del Libro Infantil Il ustrado Ciudad de Alicante 
PlJERTA LEISSE. Gustanl I Entrevisla a hidro Ferrer. Detr.is de lil 
apariencia I (n' 155: pp. 95-99) Especial Isidro Ferrer. Premio Nacional 
de Ilustración 
PlJERTt\ LEISSE, Cuslal·o I Entrel'ista a Lorenzo Rodriguez. de Lógucz I 
(n° 155: pp. 89-91) Dossier: Especial pequerios edilores 
PlJERTA LEISSE. Custavo I Escribir / (nO 156: pp. 18-1 9) Libros infantiles 
y juveniles. Contextos 
PUE RTA LE ISSE. Custal'O I La primera vez ... Nu~\'e pequciios editores 
hahlan de su primera publicación I (n' 155; pp. 74-85) Dossier: Especial peque
nos editores 
PlJERTA LEISSE, CUSt31·0 / Mim ilustración: mas alla de un "me gusta·' / 
(n' 156: p. 20) Libros inf¡¡ntiles y juvenies. 2" Salón del Libro Infamilllu5tra
do Ciudad de Alicante 
PlJERTA LEISSE, Custaro ! Pequeños e inMpendicnles ! (n" 155; p. 73) 
Dossier: Especial pequeTi os ed itores 
PUERTA LEISSE, Custal'o (coord.) I Especial pequerios editores ! (n° 155: 
pp, 72-94) Dossier 
PULCAR VERNA LTE, Francisca y Sar~ CAGO PASCUAL/Profesionales 
de la infonnación en Euskadi, Jornada profesional La profesioll de archiros, 
biblioll'w:>".\" l'fIl/ros de dOCIIJIIl!lIlac1ÓII. JOrnada E.walÍ'gka de Heriw!i;aciim I 
(n' 156: pp. 46-47)Proresión 
RAl\IIRO ROC,\, Enrid Sobre el libro / (nO 155; p. 61) Recursos 
RECUERA CA~[P[ LLO, Moisés y Neus i\I0JYI" SERR1\'1" VINTRÓ , 
Cocinar la Paz. con un toque bibliotecario / (nO 153: pp. 79-81) Reflexión 
ROCA LEFLER, l\ larta I El bibliotecario tem:it ico y fonnador. Proyecto de 
la Universital Polih!Cnica de Catalunya I (nO 156; pp. 88-96) Dossier: Practi
cando ALFlN. Bibliotecas uni versitarias 
SALABERRIA, Ramón / Fernando 8áez. inl'c,tigador de la destrucción de 
libros y bibliotecas / (n' 151; pp. 29-33) En primera persona 
SA LABERRIA, Ramón I Genevieve Piulc. bibliotecaria y expresidcma de la 
Asociación L3 joie par les livres / (n" 155: pp. 57-60) En primern personu 
SALABERRlt\, Kam(Ín I Libros y bibliotecas de un bicic1etem dando la vuel
ta al mundo ! (nO 153: pp. 89-93) Reflexión 
SALABERRIA. Ramón I Michek Petit, socióloga y antropóloga ' (nO 155: 
pp. 53-56) En primera persona 
SALABt:RRIA, Kamón (con la colaboración de llealriz Cejudo. Sonia López 
Igartua y Manin Saragueta) / Mociones contra el canon en ayuntamientos nava
rros ' (n° 154: pp. 87-88) Dossier: Proposiciones (honestas) y mociones contrJ 
el canon por préstamos bibliotecarilJs 
SALABERRIA, Ramón (recopilador) I Proposiciones (honestas) y mociones 
contra el canon por préstamos bibliotecarios / (nO 154: pp. 75-92) Dossier 
SÁNCIIEZ BAiLLO, Paz y Victoria TEJADA ENRiQUEZ { Fom13ción de 
usuarios en la Bibl ioteca de la Unil'crsidad de Sevilla ' (n" 156: pp. 74-78) 
Dossier: Practicando ALF!N. Bibliotecas uniwrsitnri as 
SANCHEZ LOZAXO, Carlos I El montaje de un programa de promoción de 
lectura en la universidad / (nO !54: pp. 42-50) Bibliotecas universitarias 
S'\NCHEZ TERRER, Zaida; Gustm A. VILLAZÁN; Vicky TRIClJE
RO CARdA Y Cerna DUARTE I Q.doc, un grupo de trabajo especializado 
para una soc iedad cambiante / (n' 152; pp. 62-63) Dossier: Bibliotecas y diw
sidad sexual 
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SÁNCHEZ TERRER, Zaida; Guslal'o A. VILlAlÁ.N; Vicky TRICUE
RO CARciA y Gema DUA RH I Universo diverso: la biblioteca publica 
como elemento inlegrJdor de la comunidad LGTB en la sociedad I (n' 152; 
pp. 50·59) Dossier: Bibliotecas y diwrsidad sexual 
S,\ORí N PÉREl, Tnm:i ~ y Jusé A. CÓ;'¡I[lHERl"l,\,N DEZ l Alfabeti zar
se desde dentrQ en la Web2.0. Aprender a infonnar.;e- y ~omunicar>e en red~s 
sociales I (n° 156; pp. 131-135) Dossier: Practicando ALFIN . Herramientas 
SAUl\I ELL CALAF, Oolors I la Biblioteca Publica de Tarragona como lugar 
de aprenJi7.Jje, 1989-2006 / (n" 156; pp. 107- 11 0) Doss ier: Practicando ALFTN. 
Bibliotecas públicas 

SELGAS CUTlÉRREZ, Joaquín y E\·a CARCiA MARTíNEZ I El pro
yttto TUNE. Lecciones aprendidas y caminos esbozados en el desarrollo de 
uctividade, forrnmil'3s en la 8iblioteca de Cast illa·la Mancha I (n° 156: 
pp. 123-116) Dossier: Practicando ALFIN. Bibliotecas públicas 
SOLANO, Francisco I Memorias de editores. Los hijos de Gutcnbcrg con los 
mercaderes dcl lcmplo / (n° 15 l: pp. 39-46) Recursos 
SOLÉ, Inma; Núria CAI'El.LERAS; Miren LlZl\RRALDE y ~ I aria 
l\IONTIA , [)ifcrent~s. Una experiencia de colaboración entre la Biblioteca 
San! Pau-Santa Crcu y el taller Sant Jordi I (n° 154: pp. 37-41) Bibl iotecas 
públicas 
TEJJ\DA ENRiQUEZ, Victoria y Paz SÁNCHEZ MiLLO ' Fonnación de 
usuarios en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla I (n° 156: pp. 74-78) 
Dossier: Practicando ALFIN.Bibliolccas unil'ersitarias 
TOFl]\'O, lriaki I ,·,Un libro homófobo? iQue lo lea Rital Criterios de I·a!ora· 
ción con referente pedagógico para los materiales LGBT destinados a menores ' 
(n' 151: pp. 83-88) Do~sier: Bibliotms y diversidad sexual 
TRIGlJERO C,\RCi,\. Vicky; Custal'o A. VllLiIL\N: Cema DlJA lnE y 

Zaida SÁNO! EZ TERRE R I Q.doc. un grupo de trabajo espec ial izado para una 
sociedad cambiante I (n' 152: pp. 62-63) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
TRIGUERO CARC¡'\, Vick)'; Cnslal'o A. VILLAZ,\N; Cema IJ lJMrrE 
y Zaida S.~NCHEZ TERKER I lJn iverso diverso: la biblioteca pública como 
elemento integrador de la comunidad LGT8 en la sociedad ' (nO 152: 
pp. 50·59) Dossier: Bibliotecas y dil·ersidad sexual 
TlJRIEL, Josep I 8ibl iogralia comentada y selecta: estudios guys, lesbianos y 
qllecr en/sobre Esparia ' (nO 152: pp. 72-76) Dossier: 8ibliotecas y diversidad 
snual 
lJLJCIANSK\', Jan: Juan Ramón AZAOLA (tfad.) I El destino de lo, libros 
esti escrito en las estrellas. Mensaje del Dia Internacional del Libor Infamil l 
(n° 153: p. 11 ) Libros infantiles y jUl'eniles 
VAL VERDE, Fernanrlo / Sobrt Lóguez / (n' 155; pp. 93-9~ ) Dossier: Espe
cial pequerios editores 
V[ ICA, Chelo y Sofía DiAZ I Proyectos europeos, nuevos caminos para las 
bibliotecas públicas / (n" 151: pp. 34-35) Bibliotecas públ icas 
VIL LAZAN, Cusla\"o A. / Centro de Documemación Evelyn Hooker, el cre
ciente imeres en la comunidad LGT8 / (nO 152; pp. 64-67) Dossier: Bibliotecas 
y dil'ersidad sexual 
VII.I..AZÁK Custal·O A.; Vick~· TRIGUERO CARCiA; Gema DUARTE 
y Zaida SÁNCIIEZ TERRER I Q.doc, un grupo de trabajo especializado para 
una socie(bd cambiante / (n° 152; pp. 62-63) Dossier: BibliotC\:as y diversidad 
sexual 
VILLAZÁN, CUSI ~"u A,; V i ck~' TIUCUERO GARcíA; Gema IJ UARTE 
y Zuida SANCI/EZ TERRER I Universo diverso: la biblioteca publica como 
elemento integrador de la comunidad LGTB en la sociedad / (n" 151: 
pp. 50-59) Dossier: Bibliotecas y diversidad sexual 
VIl\ LE, Lola: Crisl ina GALí y Nuria PI I PuLLS. l a biblioteca publica como 
centro de aprendizaje abicno I (n" 156: pp. 1l~-12l) Dossier: Practicando 
ALFIN. Bibliotecas publicas 
ZABAL,\ , Jal·icr / Sobre Isidro Fmer I (n' 155: pp. 100· 101) Especial Isidro 
Ferrer. Premio Nacional de Ilustración 
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ZUR ITA CABEl.AS. Ana :\1' I Modelo de bibliot~a escolar, Leones de 
bibliot~a {nO 154: pp. }4-351 BibllOllXas públicas 

RECUR OS 

ALFABÉTICO POR SUBSECCIONES 

BIBLlOTECONOMiA 

Bibliattcas y prmmas: liada un nU ~1f1 enfalJue en bibliot«onamía Paz 
FERNÁNDEI y FERl\ÁNDEZ-CUESTA I Gijón: Trea, 1005 I (no 152: 
pp. 44 .... 6) 

Combates 1l0r la bibliotec~ p(lblica rn ESllilña: articulos, inl'cstigadones y 
cnnrmndas (19711-2!1!15) I JUJn SÁNCHEZ SÁNCHEZ I Toledo: Almud. 
Edicioncs de Castilla-La Maocha, 2006 (n' 156: pp. 35-37) 
Desarrollo~' grst ióo de la col«tión loral en la bibliot«a publica Fr.ltlcis
ro Jal'icr GARCíA GÓMEl y Amonio DiAZ GRAU , Buenos Aires: Alfagra
ma.2005 (n"ISI: pp. -UH7) 

Eurortrtrencial en Información l' Documentación I EUROPEAN COUN
CIL OF INFORMATION ASSOCIATIONS Madrid: SEDIC, ~ fno 153: 
pp. 28-29) 
Gufa practica de acceso a la inrormación en la bihlioteca escolar. De la Ilrc
gunta al dO<'umento Laura COBOS y Melquiades ÁL VAREZ I Madrid: Fun· 
dación Genn:in Sánehez Ruipérez.l006 / (nO 153; pp. 29-30) 
Jore IGnacio Mantecón: \'ida y o~ra de un araGonés del destierru {Marco 
Aurelio TORRES H MANTECÓN I Zaragoza: BibliOleca Aragonesa de Cuhu-
13.2005 (0° 152: p_-Ui) 

Mctodologias rn i nrormación~' documentación ' José Antonio FRiAS y Ana 
Belén Rios Salamanca: Universidad de Salamanca. 2()().f (nO 154; 
pp. 58-59) 

¿."ueus l«turas'.' ¿,,"unas rormas de leu? L«tura" tscritura multime
dio en los bibliof«as públicas r tlicolares. XIII Jornadas de BihliOletaS 
Infanliles, Junniles ,. Escolares / CENTRO INTERNACIONAL DEL 
LIBRO INFANTIL Y JUVENIL DE LA FUNDACIÓN GERM ÁN SÁN
OIEZ RUIPEREZ Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruiperez. 2005 I 
(n" 15'¡: pp. 56-58) 

Ontologias, luonom ías~' Itliaurus. Manual de construcción ~' uMl I Emilla 
CURRAS Gijón: Trea. 2005 /0°151: pp. 42-44) 
Sabiduria del bihliOl«ario, La I Michel MELOT I Viloria-GaS1Ciz: Sen'jeio 
Central de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2005 (n" 155: p. 63) 
$fn'icios de rererencia \irtuat (Los): surgimiento. desarrollo y pmp«ti
m de rururo I Fcmanda RODRíGUEZ BRIZ I Buenos Aires: Alfagrama. 
l005 / (n' 155: pp. 63-64) 

Teoría~' nucI'os escenarios de la Bibliofeconolllfa I Margarita PEREZ PULI
DO Y José Luis HERRERA MORILLAS I Buenos Aires: Alfagrama. 2005 I 
(n° 151: pp, 47-48) 

Usua rios de h. Inrormadón: formación )' desafíos I Rosa Enurut. MONFA
SANI 't Marcela Fabiana CURZEl / Buenos Aires: Alragnuna. 2006 1 (nO 155: 
pp. 61-62) BibtiOfeconomia 

DE LIBROS 

Aparición dellihro. La 1 Lucien FEBVRE y Hcnri-Jcan MARTIN I México: 
Fondo de Cultura Económica. 2005 / (nO 153; pp. 27-28) 
Hisloria del libro 1 FrCdCric BARB(ER I Madrid: Alianza. 1005 1 (nO 151 
pp. 27-28) 
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LECTURA 

Los días )' los libros: dil'agaciones sobre la hospitalidad d~ la lectura I 
Dalliel GOLDlN I México: ra ídós. 2006 1 (n' 156: p. 35) 

LlJ 

Libros es<:ogidos de liter:alura iurautil 20~-2005 (8- 11 años) / RED DE 
SELECCiÓN DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES: Pablo BARRENA 
(coord.) Madrid: Fundación Germán 5anchcz Ruiperez. 2005 In- 154; p. 55) 

SOBRE El LIBRO 

Islam, ciriliudón del libro 1 Valencia: Centro Cultural Islamico de Valencia, 
2006 (nOI55:p.61) 

ALFABÉTICO POR AmORES 

ÁLVA REl, Melquíades 't Laura COBOS I Guia pr.k1ica de acceso a la 
informaóón en la biblioteta escolar. De la pregunta al documento I Madrid: 
Fundación Gerntán Sanchez Ruipérez. 2006 { (nO 153: pp. 29-30) Biblioteco
nomia 

IlARBIER, Frédéric / Historia del libro 1 Madrid: Alianza. 2005 I (n" 15J: 
p, 27) De libros 

BMtRENA, Pablo (coord.): RED DE SELECCiÓN DE LIBROS INFANTI
LES Y JUVENILES ( Libros escogidos de litcmtura infan!iI2()().¡-2oo5 (8-11 
años) Madrid: Fundación German S:inchCl Ruipén:z. 2005 I (nO 154: p. 55) 
Libros infanliles y juveniles 

CE:oíTRO CULTURAL I SLI\~ IICO Df. VALENCIA 1 Islam. ci~ilización 
dcllibro l Valencia: Centro Cultural lsl;imico de Valencia. 2006 / {n" 155: p. 
61) Sobre el libro 

O:i\1'RO IJ''HERNACIONA L OEL LIBRO INFAt'mL y JUVENIL DE 
L,\ HJNI)¡\CIÓN CERMÁN SÁNCII EZ RUIPÉREZ 1 ¿Nuevas Iet:turas'! 
¿Nuevas formas de 1C1:r? LlXtura '1 escrilUra multimedia en las bibliotecas 
publicas '1 escolares. XII! Jornadas de BiblioH:cas Infanliles. JUl'eniles y Esco
lares Madrid: Fundación German 5anchcz Ruip(rel. 2005 1 (n° 154: 
pp. 56-58) 

C080S. Laura y Melquiades Át\'AREZ I Guia práctica de acceso a la 
información en la biblioteca escolar. De la pregunta al documento I Madrid: 
Fundación GCnn.1n Sánchez Ru ipérez, 2006 1 (n- 153: pp. 29-30) Bibltot«o
nomia 

c UlmÁs. Emilia I Onlologias. taxonomías '1 1csa uroS. Manual de eonstruc
ciól! '1 uso / Gijón: Trea. 2005 {(n' ) 52: pp. 42-44) Biblioteeooomia 
CURZEL, i\larcela Fabiana y Rosa [mmll MO!\"FASANI I Usuarios de la 
Información: formación y desafios I Buenos Aires: Al fagrama,l006 ! (nO 155: 
pp. 61~2) BibliOleconomia 
OiAZ GRAU. Anloll io y Franc!s<o JMI'ier GARdA GÓ'\IEZ I Desarrollo 
'1 gcsIión de la colección local en la bibliok'Ca pública / Buenos Aires: Alfa
grama.2005 (n- 151: pp. 4647) Biblioteconomia 

EUROP[AS COU:o.:Cl1 OF INFOR:\IATtON ASSOCIA TlONS 1 Eurore
ferelKial ~n InformaciÓn y Documcntatión I Madrid: SEDIC. 2004 / (nO 153: 
pp. 18·29) Bibli01eeonomia 

FEUVRE. Luden y Hrllri-Jean MARTlN / La aparición dcllibro 1 México: 
Fondo de Cultura Económica, 2005 / (0° 153: p. 27) De libro, 
FERNÁNOEZ y FERNÁNOEZ-CUESTA, Paz I Biblioleeas y perwna~: 
hacia un nuevo enfoque en bibliOleconomia I Gijón: Trea. 2005 ( (n- (52; 
pp. '¡'¡...¡6) Biblioteconomia 
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fRiAS, José Anlonio y Ana Iklén Rios I /'.klodologias en inrol111ación y 

document:lción I Salamanca: Universidad de Salamanca, 2004 I (n" 154; 
pp. 58·59) Bibliot«onomia 
GA RCiA GÓ;\ \El, Francisco Javier y t\ ntonio DiAl GRAU I Desarrollo 
y gestión de la eolección local en la bibliot«a p\lblicil l Buenos Aires: Alfa
grama, 2005 1 (n° 151: pp. 46-47) Bibliotecollomia 
GOLDlN, Daniel / Los días y los libros: divagaciones sobre la hospitalidad dc 
la lectura / lI'!éxico: Paidós, 2006 { (nC 156: p. 35) Lectura 
II ERRERA MO RI LLAS, José Luis y Margarita PÉREZ PULIDO / Teoría 
y nuevos escenarios de la BíbliOleconomía I Buenos Aires: Alfagrama. looS / 

(n' lS 1: pp. 47-481 Bibliotcronomia 
L\t\RTlN, Henri -Jean y Luden FEBVRE I La aparición del libro { México: 
Fondo de Cult ura Económica, 2005 / (n° 153: p. 27) De libros 
:\ \ ELOT, Michd ,' La >abiduria del bibliotecario / Vitoria-Gasteiz: Servício Cen
tral de Publicaciones del Gobierno Vasco. 2005 / (n'155: p. 63) Bibliotcconomia 
l\ \ONFASANI. Ron Emma y i\lareela Fabiana CURl EL 1 USlLlriOS de la 
InfOl111ación: formación y dcsafi os t Buenos Aires: AIt:1grama, 1006 f (nO 155; 
pp. 61-62) Biblioteconomia 
PÉRH PULlDO. I\largarita y Jose Luis UERRERA ~IOR JLL\S fTeoria 
y nu cI'os esccnarios de la BibliOleconomia f Buenos Aires: Alfa~mma. 2005 / 
(no 151. pp . .f7-48) Biblioleconomia 
lum m: SELECCIÓ8 DE LIBROS INFt\ NTlLES Y JUVEN ILES: Pablo 
BARRENA ¡coord.) I Libros escogidos de literatura infantil 2004-1005 (8- 11 
arios) I Madrid: Fundación GCl111án Sánchez Ruipérez. 2005 / (n° 154; p. 55) 
Libros infantiles y juveniles 
Rios, Ana Brlén y Josr AnTo nio FRíAS I ~lctodologias en infol111aci6n y 
documentación I Salamanca: Universidad de Salamanca. 200.t I In' 1St 
pp. 58-59) Biblioteconomia 
IW DRiGUEl BRll , Frrnanda I Los sen'ieios de referencia vinual: surgi
miento. desarrollo y perspectivas de fuluro 1 Buenos Aires: Alragrama. 2005 f 
(n' 155: pp. 63-64) Biblioteeonomía 
SÁNCIIEZ SA:-''CHEl, Juan / Combales por la biblioleca pública en Espa
na: aniculos. in\"csti~aciones y conferencias (1978-2005) I Toledo: Alm ud, 
Ediciones de Castil la-La Mancha, 2006 1 (nO 156: pp. 35-37) BiblíOlcconomia 
TORRES H l\!Al\'TECÓN. ¡\larco Aurelio / José Ignacio /-,Iantecón: vida y 

obm de un aragonés del destierro / Zaragoza: Biblioteca ArJgonc>a de Cultura. 
2005 / (n" 152: p. 46) Biblioteconomía 

LlBROSINFANTILES JUVENILES 

AUTORES 

ABALOS. Rafael / Grimpoll' / Barcelona: MOlllena, 2005 { (n' 153: p. 8) Otms 
novi.'Jades. De S a 10 años 
AREL Jm ita / La perdida / Bilbao: ASlibcrri, 2006 1 (nO 156: p. 9) NOI'eda
des. A panir de 14 aiios 
AERSSEN, Ignacio I"an y Belén JAILí.. ll I Garabatos I Madrid: MuseQ 
Nacional Centro de Arte Reina Sotia, 200S / (n" 156: pp. 10- \ \) Afinidadcs 
clcctil'as 
AE RSSEN.lgnado \'an y Belén JARÁll I /llanchas f Madrid: Museo Nacio
nal (entro de Arte Reina Sotia. 2005 / (nO 156: pp. 10- \ 1) Afinidades electivas 
ALBO, Pablo: Pablo AULADELL (il.) / Carawl / Barcelona: Edebe, 2005 I 
(n" 15S: p. 6) Novedades. A panir de 3 años 
,\LONSO, l\ \anucl L. ICuidado con lo que deseas / Madrid: Alfaguara. 2005 / 
(n° \51: p. 13) Otras nOl'edades. A panirdc 12 años 
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ANI>ERSEN, Hans Christian: Vi lhelm PERDERSEN (i!.): M' Pilar LOREN
ZO (trad.) I El cuenlO de mi vida f Madrid: De la Torre, 2005 / (n" 152; p. 15) 
Los clásicos nunca fall an 
ANDERSO.\' , Hu Che 1 King. Una biogralia en cómic de Manin LUlher King I 
Alicante: Ediciones de Ponen!. 2006 / (n° 155; p. 8) NOl"edades. A panirde 14 

anos 
Anl\lELLADA, Fray Cesáreo de; Vicky SEMPERE (i1.) / El rabipclado bur
lado / Caracas: Ebre. 2004 / (n" 155: p. 78) Dossier: Especial pequeños edito
,e; 

BADESCU, R~ mona: Benjamin CHAUD (i l. ) I Pomelo es feliz. Pomelo 
sueiia. Pomelo C~ elefanlástico / Madrid: KÓkinos. 2006 / (n" 153: p. 7) Otras 
nOl'edades. Primeros lectores 
BAJORIA, Paul / Rastros de tinta / Barcelona: Destino. 2005 f (n° 152; p. 8) { 

Olras noved.1des. A part ir de 10 años 
BALLESTER, Arnal I No line paraules 1 Valencia: Media Vaca. 1998 I 
(nO 155; pp. 82-83) Dossier: Especial pequeños editores 

BAl"\DERA, Maria Carmen de la: Claudia R.fu'lUCC! (il.) / Claudia, apren
diz de bruja / Madrid: Anaya, 2005 f (n° 153; p. 8) Otras novedades. De S a ID 
años 
IMQUEDANO, Lucia: Alfonso ABAD (il.) / El trébol de esmeraldas 1 Valen
cia: Algar, 2005 / (n" 153: p. 8) Otras novedades. De 8 a \O aiios 
BAREDES, Carl~ e lI iana LOTERSlT A1 N: Javier DAS/LE (i !.) / Preguntas 
que ponen los pelos de punta 1/ Buenos Aires: lamiqué. 2000 f (n° 155; p. SO) 
Doss ier: Especial pequciios !:ditorcs 
BAUl\ \, \Vi lli / La expedición I Caracas: Ebrc. 1978 f (nO 155: p. 78) Dossier: 
Especial pequeños editores 
BENITO_ Antonio de: Carlos CABEZÓN (i!.) I Aurelio, el cameJlo de Mel
ehor f Logroiío: Eds. del 4 de agoslo. l005 / (n" 153; p. 8) Novedades. Reco
mendados. De 8 a 10 años 
BELLI. Gioeonda: Wolf ERLBRUCH (il.) I El taller de las mariposas / Jerez 
de la Frontera: Barb.lm Fiore. 2004 / (nO 155: pp 74-76) Dossier: Especial 
pequeños editores 
BER" ÉRIAN y DUPUY / Henriene. Demasiados sucnos / Madrid: Alfagua
ra. 2006 / (n" 156: p. 8) Novedades. A panir de lO aiios 
BERRIO. Juan / Arilmética ilustr<!da / Bilbao: AslÍberri. 2006 / (n' 155: p. S) 
Novedades. A panir de 12 aiios 

BLAKE, Andrew; Encamación HIDALGO TENORIO (trad.) I La irresistiblc 
ascensión de lIarry Poner 1 Madrid: Edaf, 2005 1 (nO 15 1: p. 16) Par<! saber más 
BL.>\ KE, Quentin (texto e ils.) 1 Cuémamc un wadro / Barcelona: Scrrcs, 20051 
(n' 152:p. 1 I)Nowdadcs. Recomendados. Libro informativo . Anc 
" RA VO-VILLASAl\'TE, Carmen: Carmen ANDRADA (i l. ) / Cuentos popu
lares de lberoamérica 1 Madrid: GaviOTa, 2005 f (n° 152: p. 10) Novedades. 
Recomendados. Cuentos 
BROWNF., Anthon}" / King Kong I Mhico: FCE, 2006 1 (nO 156; pp. 12-14) 
Bajo la lupa 
BYNG, Georgi3: Gustavo OTERO (i1.) {iAbajo el farsante! / Madrid: SM. 
2005 / (n° 151. p. 10) Otras novedades. A panir de 10 años 
C\80SA.'\RCH}LJE (música): VV. narradores I CuenlOS de todos los colores. El 
origen de las cosas (CD) 1 Barcelona: Tantágora, 2006 / (n' 156: p. 7) Noveda
des. A panir de 6 aiios 
CALLEJA_ Saturnino: RElNOSO (il.) / La h0l111iguit3 se quiere casar / Cuen
ca: Uníve rsidad de Casti lla-La Mancha. 2005 / (n" 155; p. 6) Novedades. A par
tir de 4 anos 
CANSINO, EHacer; Fed~1"ico DELICADO (il.) / El lápiz que encontró su 
nombre 1 (nO J53; p. 8) Otras novedades. De 8 a ID arios 
CARLE, Erie I La ArJiia hacendosa / Madrid: Kókinos, 2006 / (n' 155 : p. 6) 
Novcdades. A panir de 2 años 
CARR.·\NlA, Maile I El cl an de la loba 1 Barcelona: Edebe, 2005 / (0° 153: 
p. 8) Otras noveilildcs. De 8 a 10 años 



CARRASCO, Jo§é María / Capillín Nadie / Barcelona: Edebé, 2005 / (n' 152: 
p. !O) Otras novedade~. A part ir de 12 años 
CARROLL, Lewis: Pi larTORRALBA ÁLVAREZ (ed,) / Aventuras de Ali
cia en el Pais de las Maravillas / Madrid: Ahl, 2005 / (n' 152; p, 15) Los clá
sicos nunca fallan 

CASSANY, Daniel / Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula f 
Barcelona: Pa idós, 2006 / (nO 156; p. 19) Contextos. Escribir 
CATIIOLlC EXCHANGE (e\ls.): Mercede~ VILLAR (trad.) / Una guia de 
Namia 1 Madrid: Palabra. 2005 1 (n° 152; p. 8) NOl'edades. Rccomendados. A 
panirde 10 años 

( ElNOS, Pedro 1 Manual de escritura de caracteres chinos { Madrid: /I'lira
guano. 2004 1 (n' 155; p, 16) Contextos. La escritura 
CERRl, Mara / A una estrella fugaz I Barcelona: Thule, 2005 / (n' 152: p. 6) 
Novedades. Recomendados. Álbum 
CERV Ál~TES, Miguel de: Alejandro GARCiA SCHNETZER (ed.) / Un abe
cedario de El Quijole I Valencia: Brosquil, 2005 f (n' 15 1; p. 12) Novedades, 
Recomendados. A partir de 12 años 
CIUT ACUTJIAN, Reine; Jordi VILA (il.) / Cuentos y Icycndas de Anncnia / 
Madrid: Anaya, 2005 / (n' 152: p. 11) Otras novcdades. Cuentos 
CLOUZOT, Hrnri-Georges (dir.) / El misterio de Pieasso / OVO ~ Docu
mental- franc ia, 1955 ~ Distribuido por Sherlock Fi lms I (n' 155: p. 9) Nove
dades, A partir de 6 arios 
CmIOTIO, Agustin / El mar dijo iba sta! / Barcelona: La Galera. 2006 / 
(n' 155; p. 7) NOI·edades. A panir de 5 arios 
CREECH Sharon; Albeno JlMÉNEZ RIOJA (trad. )/ Abu Torrelh hace sopa l 
Madrid: Entrel ibros, 2005 /(n" 152; p. 8) Novedades, Recomendados. A partir de 

Baños 
DARía, Rubén; Monika DOPPERT (i!.) / Margarita / Caracas: Haré. 2004 / 
(n' 155; pp. 78-79) Dossier. Espec ial pequeños editores 
DRAGT, Tonke (texto e ils.); Maria LERMA (trad.) / Carta al rey I Madrid: 
Siruela, 2005 / (n' 153; p. 8) Otras nove\lades. De 8 a 10 años 
DUPUY y BERBERIAN / Henriette. Demasiados sueños 1 Madrid: Alfagua
ra, 2006 / (n' 156; p. 8) Novedades. A partir de 10 años 
DURÁN, Antonio (ed.): Sean MACKAOUI, Natal ia PINTADO y Javier 
PAGOLA (i1s.) I Vida de los números / Madrid: T edidones. 2006 I (nO 156; 
p. 9) Novedades. A panir de 14 años 
ESPLUGA, Maria I Yo, astronauta / Barcelona: Combel, 2005 / (n' 152; p. 7) 

Otras novedades. Álbum 
FARIAS HUANQUI, Juan; Javier ZABALA (i!.) / Pablo y el habitante del 
desván I Madrid: Gaviota. 2005 / (nO 153; p. 7) Otras no\"td~des. Primeros lec

tores 
F1TZMAURICE, .\ Iick; Satoshi KlTAMURA (il.); Lucas ÁL VAREZ (trad. ) I 
Marcial Milpiés ! Madrid: Anaya, 2005 / (n° 151; p. 6) Novedades. Recomenda
dos. Primeros Iwores 
FRANCE, Anatole / La rebelión de los ángeles f Madrid: Valdemar. 1986 f 
(n' 155: p. 85) Dossier: Especial pequeños editores 
FUNKE, Cornelía I Corazón de tinta 1 Madrid: Siruela. 2005 / (n' 151: p. 13) 
Otras novedades. A partir de 12 años 
FUNKE, Cornelia: KerslÍn MEYER (il.) I lule '! los pirntas patosos f Bar
celona: Ediciones B, 2005 I (n° 15 1: p, 7) Otras nOl'edades. De 8 a 10 
años 
FUNKE, Cornrlia; Kerstin MEYER (il. ); Llui5 SERRA (trad.) / Emma y el 
Genio Azul / Barcelona: Ediciones a, 2005 / (nO 153; p. 8) Otras novedades. De 
BalO arios 
GARCiA DOMíNGLJEZ, Ramón: Felipe LÓPEZ SALÁN (il. ) I Pepa y los 
(h)unos / Madrid: Anaya. 2005 / (n° 15 1, p. JO) Otras nove\lades, A panir de 
ID años 
GARCIA LLORCA, Anteni / El rey jabalí / Madrid: SM. 2005 f (nO 151: 
p. 13) Novedades, Recomendados, A partir de 12 anos 
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GARCiA PADRINO, Ja irnf / Fonnas y colores: la ilustración infantil en 
Espana J Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 2004 / 
(n' 151; p. 17) Para saber mas 
GARCíA-CLAIRAC, Santiago; Javier ARGUL (il .) 1 En un lugar de Ato
cha ... El II-M vivido por un njno / Madrid: SM. 2005 f (n' 151: p. 8) Noveda
des, Recomendados. A part ir de 10 años 
GISBERT. Joan Man url: Alben ALFORCEA (il.) I El talismán que vino por 
el aire / Madrid: Alfaguara, 2005 / (n' 151, p. 10) Otras novedades. A panir de 
10 años 

GÓ;\lEZ, Ricardo f Como la piel del caimán 1 Madrid: SM. 2005 / (n" 151: 
p_ 14) Otras novcdades. A panir de 12 años 

GÓ;\lEZ DE LA SERNA, Ramón: Hennenigildo SÁBAT (il.) 1 El rurista 
excepcional / Madrid: Libros del zorro rojo, 2006 / (nO 153; p. 8) Otras nOl'e
dades. Oc 8 a 10 años 
GÓ:\lEZ DE LA TIA, Gloria; Francesc ROVlRA (il. ) I El mejor detectil'e del 
mundo I Madrid: Bmño. 2005 / (nO 153: p. 7) NOl'edades. Recomendados. De 

8 a 10 años 
GOODING, Mel y Julian ROTHENSTEIN I ABZ, Más alfabetos y otros sig
nos / Barcelona: Blume. 2004 / (n' 155: p. 17) Contextos, La escritura 
GOREY, Edward / Amphigorey además / Madrid: Valdemar, 2006 / (n' 155; 
p. 9) NOl'crlades. A panir de 16 aiios 
GOSCINNY, René: Jcan-lacques SEMPÉ (i!.) / Los amiguetes del pequeiio 
Nicolás { Madrid: Alfaguara. 2004 / (n' 152: p, 13) 
GRIJELMO, Álex / La gramática descomplic~da I Madrid: Taurus. 2006 1 
(n' 156: p. 18) Contextos. Escribir 
GUERRERO, Andrés (texto e ils.) I Gato Negro Gato Blanco I Madrid: 
Anaya. 2006 f (n' 153: p, 7) Otras novedades. Primeros lectores 
HANIGAN, Katherine: Alberto JIMÉNEZ RIOJA (trad,) ¡ Ida B I Madrid: 
Emrelibros, 2005 1 (n" 152: p. 9) Novedades. Recomendados. A partir de 10 

años 
HEINE, Helme y Gisela VON RADOWlTZ / Un caso para los tres amigos / 
Madrid: Anaya, 2005 / (n" 151; p. 7) Novedades. Recomendados. De 8 a !O 
anos 
HESSE, Karen / Lejos del polvo / León: Everest. 2004 1 (n' 155: p. S) NOI"e· 
dades. A partir de 12 arios 
HIDALGO BAYAL, Gonzalo (ed,); Franz KAFKA I UI metamorfosis / 
Madrid: Ahl, 2005 1 (n' 152: p. 15) Los clásicos nunca fallan 
HOLZWARTlI, Werncr: \Volf ERLBRUCH (il.) 1 Del topito Birolo y todo 
lo que pudo haberle caido en la cabeza / ¡"Iéxico: Petra. 1990 I (n° 155: 
pp. 83-84) Dossier: Especial pequeños editores 
IRIBARREN, Karmelo c,; GALLARDO (il.) / Tamaño de los sueños. EI I 
Madrid: Anaya, 2006 1 (n' 155; pp, 11-13) Afinidades electi vas 
lRVING, Washinglon; Robert Louis STEVE¡\SON / EI diablo en la botella = 

The bottleimp: Ripvan winklc / Madrid:Anglo-Didáctica.20021 (n' 151 ;p. 18) 
ITSV,\ NSCH (texto e ils.) / El raton más famoso / Buenos Aires; Madrid: 
Eclipse: Libros del Zorro Rojo. 2005 1 (n° 152: p. 7) Otras novedades. Álbum 
JANISCH, Heinz; Aljoscha BLAU (i!. ) / l'Ilejillas rojas / Salamanca: Lóguez, 
2006 / (n' 156; p, 8) NOI'edades. A partir de 7 años 
JANSSON, TOI'e / La fami lia Mumin I Barcelona: Noguer. 2006 f (n' 156; 
p. 8) Novcdades. A pani r de 8 años 
JANSSO N, leve 1 La llegada del cometa I Madrid: Siruela. 2006 1 (n' 156: 
p, 8) Novedades, A panir de 8 años 
JARÁ IZ, Belén e Ignacio I'an AERSSEN I Garabatos I Madrid: Museo 
Nacional Centro de Ane Rcina Sofia. 2005 / (n" 156: pp. 10- \ 1) Afinidades 
electivas 
JARÁIZ, Belén e Ignacio van AERSSEN 1 Manchas I Madrid: Musco Nacio
nal Centro de Ane Reina Sofia. 2005 / (n' 156: pp. 10-! 1) Afinidadcs electivas 
JEAi\nIET. PhiJippe / Respuestas a 100 preguntas sobre la adolescencia f 
Picanya (Valencia): Edicions del Bullent. 2005 / (0° 152: p. 12) Para saber mas 
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JUSTER, Norton (texto e ils.) / La recta y el punto { Mexico: FCE, 
2005 I (o" 152: p. 12) NOI'cdades. Rewmendados. Libro infonnativo. 

Matematicas 
KAFKA. Fn nl: Gonzalo HIDALGO BAYAL (ed.) / La metamorfosis { 
Madrid: Akal. 2005 / (nO 152: p. 15) Los clásicos nunca fallan 
K.DClIETER, Phitippr de i.Quien puede comerse todo esto? / Madrid: Dan
delion, 2005 1 (nO 156: p. 6) NOI·edadcs. A panir de 6 meses 
KDl P, Barr)' / 100 jeroglificos. Introducción al mundo del antiguo Egipto / 
Barcelona: Critica. 2006 / (nO 155; p. 16) Contextos. La escritura 
KERR. Jlldilll ICu.mdo Hil1er robó el conejo rosa {Madrid: AlfaguaTIl. 2004 / 
(n·156: pp. 15-16) La polilla 
KESEL~IAN, Gabriel.: ~ I arcelo ELllAlDE (il.) I Cuentos disparatados de 
monstruos / Barcelona: Timun Mas, 2005 / (n° 152: p. 10) Otras novedades. 
Cuentos 
KITAMI, Yako (texto e ¡\5.) / Cactus I México: FCE. 200S / (n" 152: p. 7) 
Otras nOl'edades. Álbum 
KOt tAN, Sihia AMIa / EiCribir para ninos. Todas las clal'es para escribir lo 
que los niños quieren leer Barcelona: Alba. 2003 1 (n" 156: p. 19) Contextos. 
Escribir 
LE)IBCKE. i\lIrJaleenll: Susann OPEl.OOTZ (il.): Maria Teresa GONZÁ· 
LEZ NÚÑEZ (trad.) La historia de Tapani 1 Madrid: Anaya. 2006 1 (nO 153; 
p. 6) Nol'edades. Recomendados. Primeros lectores 
LÓrEZ NARVÁEl. Concha: Carrnclo SALMERÓN (il.) La leyenda dd 
I'iaj~ que 110 podia de1encrst' I León: Eleres!. 2005 (n" 151; p. 8) Noveda
des. Recomendados. A panir de 10 años 
LOTERSZTAI,,", Iliana y Carla BAREDES: Javier BASILE (i1.) Preguntas 
que ponen los pelos de punta 1 Buenos Aires: lamique. 2000 (nO 155; p. SO) 

Dossier: Especial pequeños editores 
LL"C IA\ !. Domenica: Nims l ÓPEZ BURELl (trad.' Siete mes gato ' 
Barcelona: Salamandra. 2005 (n· 151: p. 9) Novedades. Recomendados. A 
panir de 10 años 
MacDO:\ALD, Georgt: Helen STRATTON (il.); Cristina SÁNCHEZ 
A>:DRADE (trad.) I La princesa y Curdie I ~l adrid: Siruela. 200; ' (n· 152; 
p. 9) NOl'edades. Recomendados. A panir de 12 años 
I\IACHAOO. Ana ~Iaria : Agustín COMOTTO (il.): Mario MERUNO(trad.)1 
Algunos micdos l Madrid: Anaya, 2005 1(n0 15 [; p. 6) No\·edades. Recomenda
dos. Primeroslec!orcs 
,\]AIRE ROBES, Jesús (ed. lil.) , Cuentos españoles de tema mitológico 1 
Madrid: Ak.a1.2005 (nO 151: p. 12) Novedades. Recomendados. A panirde 12 

."" 
) IARTíN, Aodrtu I los dueños del paraiso / Barce[ona: Edebe. 2005 
(n° 151; p. 13) Otras IIOl'cdadf§. A partir de 113ñas 
:\ IARTi", RA.'IOS, Juan Carlos; Philip STANTON (il.) Poemamundi 
Madrid: Ana}'a. 2006 (nO 155: pp. 11·]3) Afinidades elec1im 
i\ IARTORELl, Jaanol: Josep PALO~IERO y Vicente MUÑOZ PUELlES 
(eds.); Manuel BDlX (i1.) TiTtn1e el Blanco Valencia: Algar. 2005 (n° 152: 
p. 15) los d.isicos nunca rallan 
)!ARTORELl, Jalno!; Rosa NAVARRO DURÁN (ed.): Francesc ROVIR..I" 
(il.) Tiranle el Blanco I Barcelona: Edebe. 2005 1 (nO 152: p. 15) Los clásicos 
nunca fallan 
MATEOS. Pilar: Albcno PIERUZ (il.) I Un pelotón dc mentiras 1 Valencia: 
Algar. 2005 (n° 153; p. 7) Otras nOl·edades. Primeros lectores 
MEDIAVlll,\. Claude Caligrafia. Del signo gráfi co a la pintura abs
trJcta I Valencia: Campgrilphic. 2006 1 (nO 155: p. 16) Contextos. la escri
IUm 

MEEK. ) Iargaret I En tomo a In cultura escrita 1 México: FCE. 2004 (n° 155: 
p. 15) Contextos. La escriturn 
,\IE1\'DO, .' Iiguel Ángel (texto e ils.) ICuentosjudíos Madrid: Gal·iota. 2005 
(nOI52: p.1 t )Otrasnol'edades.Cuentos 
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MENDO. Miguel Ángel; Maricannen MIRANDA (i1.) I El nombre del juego 
es Cen'3nttS / Mexico: FCE. 2005 1 (n° 152: p. 11) No\'edades. Recomendados. 

Libro infonnatil'o. Biografia 
MllLÁS, Jose Antanio I Perdón. imposible. Guia para una puntuación más 
rica y conscien1e {(n° 156; p. 19) Contextos. Escribir 
MOLlK$. Annll; Lluisa JOVER (il.) / Yohua y el hombre de la ciudad / Bar
celona: la galern. 2005 / (n" 152; p. 10) Otras nol'edades. Cuentos 
~ IORENO, Vft tar I Diccionario de escritura f Pamplona: Pamiela, 2006 , 

(n° 156: p. 18) Contextos. Escribir 
MÜlLER, Jorg / El soldadilo de plomo / Salamanca: lóguez, 2005 {(n° 155; 

pp. 20-22) Bajo la lupa 
M U~'OZ PUElLES, VIcente y Josep PALO,\lERO (eds.); Jcano1 MARTO
RELl: Manuel BOIX (i 1. ) 1 Tirante el Blanco 1 Valencia: Algar, 2005 1 (n' 152; 

p. 15) Los clasicos nunca fallan 
NAVARRO DURÁN, Rosa (ed.); loanot MARTOREll: Frnncesc ROVlRA 
(il.) 1 Tirnntc el Blanco / Barcelona: Edebe, 2005 / (n° 152; p. 15) l os cLisicos 

nunca fallan 
NESQUEi\'S, Danitl; Elisa ARGUILE (i1.) 1 Mi familial Madri d: Anaya. 20061 
(nOIS5:p. 7)Nol'edades. A partirde 10años 

NICIlOLSON, WiIliam / Buscador de la verdad / Barcelona: Ediciones B, 
2005 / /no 152: p. 10) Otras novedades. A panir de 12 años 

KORDIN, Magnus 1 El miSlerio de la casa abandonada I Barcelona: Ediciones 
B. 200S / (n" 152; p. 10) Otras no~edades. A panir de 12 años 

ÓLAfSSON, Krislion l la saga de Fiólmod el intrépido / Barcelona: RBA, 
2005 (nO 151: p. 14) Otras no~"cdades. A partir de 12 años 
OlFERS, Silyllt von I los nii\os de las mices / Madrid: Kókinos, 1992 / 
(0° 155: pp. 81·82) Dossier. Especial pequeños editores 
OLGUIS, Sergio S. / El equipo de los sueños / Madrid: $iruela. 2005 1 (n" 151; 
p. I~) Otras novedades. A partir de 12 años 
OLlPIIANT, Margaret / La puena abierta I Madrid: Valdemar. [986 / 
(n° 155; p. 85) Dossier: Especial pequeños edi tores 
orPEL, Keneth ! Firewing (l a saga de [os murciélagos) / Madrid: Si ruela. 
2005 {(n· 152; p. 8) Otras novedades. A part ir de 10 años 
ORi\IEROD, Jan 1 Buenos dias / Barcelona: Serres. 2005 / (n' 152; p. 7) Dtras 
novedades. Álbum 
Ol, Amos: Joaquin PErilA TORO (iJ): Miguel MARTiNEZ-LAGE (trad.) Ila 
biciclc1a de Sumji 1 Madrid: Siruela. 200S I (nO 151: p. 9) Novedades. Reco
mendados. A partir de 10 años 
PACO\'SKA, Kreta (i1.) / CD·ROM basado en su libro: Alfabeto I Barce!o
na: Multimedia, 2004 / (n° 155: p. 9) Novedades. De 4 a 8 años 

PALOMERO, Josep y Victntt MVS'OZ PUELlES (eds.); Joanot M.-'\.RTO

RElL: Manuel BOIX (i1.) Tirante el Blanco l Valencia: Algar. 2005 I (n° 152; 
p. 15) los cliisicos nunca fallan 
POLO, Mano: Antonio R1VA TE (il.): Magdalena OLMEDA (trad.) 1 El libro 
de las Mararillas lcóo: E\tml. 2005 (0° 151: p. 13) Otras nOI·edades. A 
panir de 12 años 
PORT!. Andrta del Grandes exploradores {Barcelona: Geoplaneta. 2006 / (nO 
156: p. 9) NOl'edades. A panir de II años 
RAM!REZ LOZANO, JOSt Antonio / E[ principe de las carcomas I León: 
herest, 2005 / (nO 151: p. 13) Otras nm·edades. A partir de 12 anos 
RA NO. Ann y Paul RAND 1 Chispas y cascabeles I Jerez de [a Frontera: Bar
bam Fiorc, 2006 / (n' 156: pp. 6-7) NOl'edades. A partir de S anos 
RANO. Ano y Paul RANO 1 El pequeño I 1 Jerez de la Frontera: Barbara 
Fiore. 2006 / (n" 156: pp. 6-7) Novedades. A part ir de 5 años 
RA\'D. rAul y Ano RANO 1 Chispas y cascabeles I Jerez de la Frontera: Bar
bara Fiore. 2006 1 (n° 156: pp. 6-7) NOl'edades. A partir de 5 años 
R.UD. Psul y Ann RANO 1 El pequeño l / Jerez de la Frontern: Baroarn 
fiore. 2006 (n" 156: pp. 6-7) Novedades. A partir de S anos 



RAVISHAi\KAR, Anu~hka; Pulak BlSWAS (iJ.); Jorge GONlÁLEl y 
Aloc AlID (trad.) / Tigre trepador / Barcelona: Thule, 2005 / (n' 153: p. 
12) 

REIDER. Katja; Juna BOCKER (il.); Ariarma SQUlLLONI (trad.; / Rosa y 

Trufo / Barcelona: Thulc, 2005 / (n' 151, p. 6) Novedades. Recomendado,. 
Álb um 
REYES CAi\1 rs, Lourdes; T crcsa MAÑÁ (prologo) I Vivir la lectura en casa / 
Barcelona:Juvcntud.2004I(n' 151;p.16)Parasabcrmás 
RICE, Anne; Camila BATLLES (trad.) / Cántico de sangre / Barcelona: 
Ediciones B, 2005 I (n' \52; p. 9) Novedade,. Recomendados. A panir 
de 12 años 
ROi\IEU (texto e ils.) , Los lápices mágicos / Madrid: SM, 2005 / (n' 153; 
p. 7) Otras novedades. Primeros lectores 
ROSS, Tony; Isabel CANO (trad.) I Yo quiero ser .. . / Madrid: SM, 1998 I 
(n'153; p. 10) 
ROTHENSTEIN, Julian y Mel GOODlNG I ABl. Más al fabetos y otros sig
nos f Barcelona: Blume, 20041 (n' 155; p. \7) Contextos. La escritura 
RUEDA, Claudia (texto e ils.) I Mientras se enfria el pastel I Barcelona: 
Serres.l00S ' (n' 151: p. 7) Otras novedades. Álbum 
SALGARI, Emilio; Cario LlNZAGHI (il.) / Los tigres de Momprncem / 
Madrid: Anaya, 1988 / (n' 15S; pp. 18-19) La poli lla 
SALGARI, Enti lio: José SÁNCHEZ LÓPEZ (ed.) I El corsario negro / 
Madrid: Ahl, 2oo5 / (n'152; p. IS) Los clasicos nunca fallan 
SÁNCHEZ, Paloma; Elena ODRIOZOLA (il.) I El brujo de l viento / Madrid: 
SM, 2005 1 (n' 152; p. 7) Novedades. Recomendados. A partir de 8 arios 
S.Ál\'CHEZ LÓPEl, José (ed.): Emilio SALGARI 1 El corsario negro , 
Madrid: Akal, 2005 1 (n' 152; p. 15) Les clásicos nunca fallan 
SANCH El·RE DONDO illO RCI LLO, Carlos / Leer en la escuela durante el 
franquismo I Cuenc a: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. 1004/ 
(n' 15 1; p. 17) Otras novedades. Para saber mas 
SCHOSSOW, Peter 1 ¿Cómo es posible? I Salamanca: Loguez. 2006 1 (n' \55; 
p. 7) l'\ovedades. A partir de 6 arios 
SCIESZKA, John: Lane SM1TH (il.) 1 ApeStoso hombre de queso y otros 
cuentos maravillosamente esnipidos. E11 Barcelona: Thule, 2004 / (n' 155: 
p. 84) Dossier: Especial ~uenos editores 
SHULEVlTl, Uri 1 Un lunes por la mañana I México: FCE. 2004 / (n' 156: 
p. 7) Novedades. A partir de 6 arios 
SIERRA I FABRA, Jordi 1 Bustando a Bob / Madrid: Anaya, 2oo) / (n' \51; 
p. 14) Otras novedades. A partir de 12 anos 
S) IADJA, BrigiUe; THA (il.); Elena DEL AMO (trad.) I Hay que salvar a Said / 
Zaragoza: Edelvives,2ooS I(n' \51: p. 9) Novedades. Recomendados. A partirdc 

10años 
SOLOl AREFF, Gregoire (texto e ils.); OIga ESCOBAR (trad.) / Cuentos de 
primavera I Madrid: Anaya, 2oo5 1 (n' 15 \; p. \0) Otras novedades. A partir de 

\O años 
SORTLAi\'D, Bj0rn: Eulogia MERLE (il.); Cristina GÓMEZ BAGGETHUN 
(trad.; / Mama vale diez camellos / Zaragoza: Edelvives, 2005 / (n' 15 \: p. 7) 
Novedades. Recomendados. De 8 a 10 arios 
STA PLES LEWIS, Clil'es; Pauline BA VNES (i!.): Gemma GALLART (Irnd.) I 
Las crónicas de Namia. Vols. 6 y 7/ Barcelona: Destino. 2005 1 (n' IS2; p. 8) 
Novcdade'i. Recomendados. AJXlrti rde 10años 
STEVENSON, Robert Louili I El diablo en la botella I Barcelona: Octaedro. 
2003 1 (n' IS \. p. IS) 
STEVD'SO:'i, Robert Louis I El diablo en la botella. La isla de las voces I 
Madrid: Castalia, 2oo3 1 (n' \51. p. IS) 
STEV[NSO~" Robert Louis 1 El diablo en la botel la ,! otros cuentos / Madrid: 
Alianza, 2004/ (n' 15 1: p. 18) 
STEVENSO;O¡, Robert Louh: Washington [RVING / El diablo en la botella = 

The bottle imp; Ripvan winkle /Madrid:Anglo-Didác tica,2001 1 (n' 151 ;p. 18) 
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STROUD, Jonathan; Laurn MARTÍN DE mos (trad.) ' El ojo del Golem / 
Barcelona: Montena, 2005 / (n" 153: p. 8) Otras novedades. De 8 a \O años 
T ANIG UC UI, Jiro (tcxtoe ils.) / Bamo lejanolTarragona: Poncnl Mon. 2003 / 
(n·156;p. 9)No\'edades.A partir de 15 anos 
TORRALRA ÁLVAREl , Pilar (ed.); Lewis CARROLL: I Menturas de Ali
cia en el Pais de las Maravi llas / Madrid: Ahl, 2ooS / (n' \52: p. lS) Los clá

sicos nunca fal lan 
TWAIN, ;\Iark; Enrique FLORES (il.): Dons ROL FE (trad.) / Las aventuras 
de Tom Sawyer / Madrid: Anaya. 2005 1 (n' 152: p. 15) Los clasicos nun ca 
fallan 
TWA IN, MarI.: ; Montse GINESTA (il.): t.·laria Daniela GARCiA (trad. ) I 
Consejos para las niri as buenas / Madrid: Libros del zorro rojo. 1006 / (n' 153: 
p. 6) Novedades. Recomendados. Primeros lectores 
TWA IN, MarI.: ; Ricardo PELÁEZ (iL): Una PEREZ RUIZ (trnd.) I Historia de 
un niñito bueno. Historia de un niñito malo I México: FCE. 1005 I In' 152: 
p. IS) Los clásicos nunca fallan 
VACAS, Raúl: Pep 1I10NTSERRAT (il.) / Coltlumir preferentemente / 
Madrid: Anaya. 20061 (n' 155: pp. 11·13 I Afinidades electivas 
VERNE, Julio: Enrique FLORES (il.): Javier TORRE\'TE (trad.) / La esfinge 
de los hielos 1 Madrid: Anaya. 2oo5 1 (n' 152: p. 15) Los clásicos nunca rallan 
VE&'i'E, Julio: Gabriel HER.!\J'\NDEZ (i!. ); Juana SALABERT (trad.) / Cinco 
semanas en globo I Madrid: Anaya. 2005 1 (n' 152; p. 15) Los clasicos nunca 
fallan 
VE RNE, Julio: Javier ANDRADA (il.): Miquel DESCLOT (adaptación) La 
vuelta al mundo en 80 dias / Barcelona La Galera, lOO; (n' 152: p. 15) Los cia· 
sicos nunca fallan 
\'E&'IE, Julio; Max HIERRO (i !. ); Francisca ÍNIGUEZ (adaptación) / Veinte 
mil leguas de viaje submarino ! Madrid: Allllya. lOO; (n' \52: p. \5) Los dá
sicos nunca fal lan 
VERNE, Julio; Pablo TORRECILLA (il.): Javier TORRENTE (trad.) ' La 
vuelta al mundo en 80 dias / Madrid: Anaya. 2005 ! (n' 152; p. 15) Los clási
cos nunca fal lan 
VE RNE, Julio; Perc GINARD (il.): M' del Rosario AROCE\'A (trad.) / Viaje 
al centro de la Tierra I Madrid: Anaya. 2005 / (nO 152: p. 15) Los clásicos nunca 

fallan 
VER;O¡E, Julio; Raúl R. ALLEN lil.): Inigo VAL VERDE (trad.) ! lI!iguel Stro· 
goff / Madrid: Anaya. 200, 1 (n' 152: p. \5) Los clásicos nunca fallan 
VILLAR, Pedro; Miguel CALATA YUD (il.) El bosque de mi abecedario f 
Valencia: Dialogo. 2003 1 In' 155: pp. 76-78) Dossier: Especial pequeños edi· 
tore, 
VON RADOWITl , Gisela y Helme UEINE IUn caso para los tres amigos I 
Madrid:Anaya. 2ooS/(n"151; p. 7)Novedadcs. Recomendados. De8a 10años 
l EI, AI l.:i: Maria RECUENCO PENAL VER Y Juan Manuel RlCOTTl LElVA 
(trads.) I Constandina y las te larañas I Salamanca: Lógucz. 2005 (n" 153; p. 9) 
Novedades. Recomendados. A partir de 12 años 
lEYEREN, .\lichel I"an 11. 2. 3 gatitos Caracas: Ekaré. 2006 ' NO\·edades. 
A partir de 3 años 

ILUSTRADORES 

ABAD, Alfonso ! Lucia BAQUEDANO: Elrrebd de esmeraldas Valencia: 
Algar. 200S I {n° 153: p. 81 Otra, novedades. De 8 a 10 años 
ALFORCEA, Albert I Joan Manuel GISBERT: El Talismán qlle rino por d 
aire I Madrid: Alfaguara. 2005 / (n' 151: p. 10) Otras MI·edades. A panir de 10 
años 
ALLÉN, Raúl R. / Ju lio VERNE: Jligllel Srrogolf l Madrid: Anay~. looS 
(n' \52: p. 15) Los clásico, nunca fallan 
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ANIJRAIJA. Carmen 1 Cannen I3RA VO-VILLASANTE: Cuelllas poplilares 
de Ihfroamerica / Madrid: Gaviota. 2005 / (n' \52; p. \0) NOI·edades. Reco

mendados. Cuentos 
ANIJRAIJA, Javier 1 Julio VERNE: La \'IwNa al mundo en 80 dirts I Barcelo· 
na: La Galera. 2005 (n' 152; p. 15) Los clásicos nun,a fallan 
ARGUILE, Elisa I Daniel NESQUENS: Mi familia { Madrid: Anaya, 2006 1 
(n' 155; p. 7) Nowdades. A partir de 10 años 
ARGUL, Javier I Santiago GARCiA-CLAIRAC: En un /¡jgar de Atocha ... El 
II-M I'idda por 1m niño I Madrid: SM, 2005 ! (n' 15 1; p. 8) Novedades. Reco
mendados. A partir de 10 años 
AULADELL, Pablo 1 Pablo ALBO: Caracol / Barcelona: Edebé, 2005 / 
(n' 155: p. 6) Novedades. A partir de 3 años 
BASILE, JHI'ier / Carla BAREDES e Iliana LQTERSZT AIN: Preg1lntas q1le 
ponen los pelos de punta 1/ Buenos Aires: lamiqué. 2000 / (n' 155: p. 80) Dos
sier: Especial pequeños editores 
BA Yi\ES, Pauline { Clives ST APLES LEW1S: lAs crónicas dr Narllia. Vols. 
6 y 71 Barcelona: Destino. 2005 / (n'152; p. 8) Novedades. Recomendados. A 
partir de 10 años 
BISWAS, Pulok I Anushka RAVISHANKAR: Tigre Trepador 1 Barcelon~: 
Thulc,2005 1(n' 153:p.12) 
BLAKE, Quentin: Cuelllame 1111 cuadro I Barcelona: Serres. 2005 / (n° 152; 
p. tI ) Novedades. Recomendados. Libro informativo. Arte 
BLA U, Aljoscha 1 Heinz JANl SCH: Mejillas rojas 1 Salamanca: Lóguez. 2006 / 
(n' 156: p.8) Novedade:s.Apal1irde 7 años 

UOIX, Manuel ' Josep PALOMERO y Vieente MUÑOZ PUELLES (eds.): 
loanot MARTORELL: Tirante el Blallco I Valencia: Algar. 2005 I (n' \52; 
p. 15) Los clásicos nunca fallan 
BÜCKER, Jutta I Katja REIDER: Rosa y Trufo 1 Barcelona: Thule. 2005 / 
(n' 15 1: p. 6) Novedades. Recomendados. Álb um 
CABEZÓ~. Carlos / Amonio de BENITO: AI/relio. el camello de Melchar / 
Logroño: Eds. del 4 de agosto, 2005 I (n' 153; p. 8) Novedades. Recomenda
dos. De 8 a 10 años 
CALAT A YUD, l\ liguel / Pedro VILLAR: El bosqlle de mi abecedario l Valen
cia: Diálogo. 2oo3 /(n' 155: pp. 76-78) Dossier: Especial pequeños editores 
CHAVO, Benjamin { Ramona BADESCU: Pomelo es feli;. Pomelo sl/rña. 
Pome/o e.! elefalJllÍ.llico { Madrid: Kókinos_ 2006 1 (n' 153: p. 7) O!rns noveda
des. Primeros lectores 
COMOTTO, Agu5Iin / Ana María MACHADO: Alglmos mirdas / Madrid: 
Anaya. 2005 I (n' \51: p. 6) Novedades. Recomendados. Primeros lectores 
DELICADO, Federico / Eliacer CANSINO: Ellápi~ qljeencolllros1l nombre 1 
(n' 153; p. 8) Olras no\·edades. De 8 a 10 años 
DOPPERT, l\Ionika 1 Ruben DARía 1 Mrlrgarita / Caracas: Ekaré, 2004 I 
(n" 155: pp. 78-79) Dossier: Especial pequeños editores 
DRAGT, Tonke: Carta 01 rey 1 Madrid: Siruela. 2005 / (n' 153: p. &) Otras 
novedades. De 8 a 10 anos 
ELlZALDE, ¡' Iorrelo / Gabriela KESELMAN : [¡/rllto.\ dújparatlldo.\· de 
mon"tnlos/ Barcelona: Timun Mas. 2005 / (n' 152: p. 10) Otras novedades. 
Cuentos 
ERLBRUCH, Wolr / Gioconda BELLl: El IOI/er de los mariJNl.wts / Jerez de 
la Frontera: Barbara Fiore. 2004 1 (n' 155: pp. 74-76) Dossier: Especial peque
ños editores 
ERLBRUCH, Wolf / Werncr HOLZWARTH : De/topilO Biro/a y todo lo que 
pudo haberle caido en la cabeza I Mcxico: Petra, 1990 1 (n' 155; pp. 83-84) 
Dossier: Especial pequeños editores 
FLORES, Enrique { Julio VERNE: La esfmge de los hielos / Madrid: Anaya. 
2005 / (n" \52: p. 15) Los clasicos nunca fallan 
FLORES, Enrique f Mari:. TWAIN: Las m'C1IIUra.1 de Tom Srmyer / Madrid: 
Anaya. 2005 / (n' 152: p. 15) Los clásicos nunca fallan 
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GALLARDO 1 Kannelo C. IRIBARREN: Eltammio de los suenas I Madrid: 
Anaya. 2006 1 (n' 155; pp. 11-13) Afi nidades electivas 
GINARD, Pere 1 Julio VERNE: Viaje al centro de la Tierra / Madrid: Anaya, 
2005 I (n' 152; p. 15) Los clásiM n UI1~a fallan 
GINESTA, l\ lontse { Mari:. TWAIN: Ca/lsejos para las niñas b1lenas I Madrid: 
Libros del zorro rojo, 2006 ! (n' 153: p. 6) Novedades. Recomendados. Prime

ros lectores 
GUERRERO, Andrés: Gato Negro GOla B/mlco 1 Madrid: Anaya, 2006 I 
(n" 153; p. 7) Otras novedades. Primeros lectores 
HERNÁNDEl, Gabriel 1 Julio VERNE: Ci/lco semanas en globo / Madrid: 
Anaya, 2005 / (n' 152: p. 15) Los clásicos nunca fallan 
HIERRO, Max / Jul io VERNE: Veime mil leguas de viaje suhmarino I 
Madrid: Anaya. 2005 / (n' 152; p. 15) Los clásicos nunca fall an 
ITSV ANSCII : El rlllon mu.1 famoso 1 Buenos Aires: Madrid: Eclipse: Libros 
del Zorro Rojo, 2()()5! (n' 152: p. 7) Otras novedades. Álbum 
JOVER, Lluísa! Anna t-.l0LlNS: Yohua y el hambre de la ciudad / Barcelo
na: La galera, 2005 / (n' 152: p. 10) Otrns novedades. Cuentos 
JUSTER, Norton: Út recta)' el pulllO / México: FCE. 2005/ (n' 152: p. 12) 
Novedades. Recomendados. Libro informativo. Matcmaticas 
KITAMI, Yoko: Cacms I México: FCE. 20051 (nO 152; p. 7) Otras novedades. 
Álbum 
KITAMURA, Satoshi I Mick FlTZMAURICE: Marcial Milpies 1 Madrid: 
Anaya. 2005 I (n' 151: p. 6) Novedades. Recomendados, Primeros lectores 
L1 NZAGHI, Cario 1 Emilio SALGARI: Los ligre.f JI' Mompracem I Madrid: 
Anaya. 1988 1 (n° 155; pp. 18-19) La polilla 
LÓPEZ SAI.Á N, Felipe I Ramon GA RcíA DOM íNGlJEZ: Pepa), los (h)unos 1 
Madrid: Anaya,2005/(n"15 !,p. 10)Otrasnovcdades. A part irde 10años 
~lt\CK.AOUl , Sean / Varios autores: Efectos secundarios 1 Madrid: Anaya. 
2004 / (n' 155: pp. 11-13) Afin idades electivas 
MACKAOUl, Sean; Natalia PI NTA DO y ja\'ier PAGOLA 1 Antonio 
DURÁN (ed.): Vida de los mimeros 1 Madrid: T ediciones. 2006 1 (n' 156: p. 9) 
Novedades. A partir dc 14 años 
MASERHL, Frans { Henri BARBlJSE: Algullos secretos del cora~ón I 
Madrid: Caro Raggio. 192 11 (nO 155: p. 25) Pido la palabra 
~IENDO, Miguel Ángel: Cuell1asjudias I Madrid: Gaviota. 2005 / (n' 152: 
p. 11) Otras novedades. Cuentos 
1' 1 ERtE, Eulogia 1 Bj0m SORTLAND: Mama vale diez camellos ! Zaragoza: 
Edelvives, 2005 / (n' 151: p. 7) Novedades. Recomendados. De 8 a 10 años 
1' IEYER, Kerstin 1 Comelia FUNKE: Emma yel Genio Aml l Barcelona: Edi
ciones B. 2005 / (n' 153: p. 8) Otras novedades. Oc 8 a 10 anos 
l\1EYER, Kerstin I Comelia FUNKE: Jule JI los pirallls patosos / Barcelona: 
Ediciones B, 2005 1 (n' 151; p. 7) Otras novedades. De 8 a 10 años 
MIRANDJ\, Maricarmen 1 Miguel Ángel MENDO: El nombre del juego es 
Cen'al1les I ¡"fé.~ico: FCE. 2005 { (n' 152; p. 11) Novedades. Recomcnd~dos. 
Libro informativo. Biografia 
MONTSERRAT, Pep / Raúl VACAS: Consumir prrferel1temente / Madrid: 
Anaya. 2006 / (nO 155; pp. 11- 13 ) Afinida~es electivas 
NANO, El.: Nuestra viñeta de UJ I (n· 155; p. 26) 
NANO, EL: Nuestra viñeta de UJ / (nO 156; p. 23) 
OORIOZOLA, Elena 1 Paloma SÁNCHEZ: El brnja del riento { Madrid: SM. 
2005 / (n° 152: p. 7) No\'edades. Recomendados. A partir de 8 años 
OPEL-GÓTZ, Susann 1 /o.larjaleena LEMBCKE: La historia de Tapaoi / 
Madrid: Anaya. 2006 / (n' 153; p. 6) Novedades. Recomendados. Primeros lec
tores 
OTERO. Gustavo / Gwrgia BYNG: ¡Abajo elfarsante! I Madrid: SM. 2005/ 
(n° 151; p. 10) Otras novedades. A partir de 10 añm; 
PACOVSKA. Knto 1 (CD-ROM basado en su libro): Alftlbeto { Barcelona: 
Multimedia. 2004/ (n' 155: p. 9) Novedades. De 4 a 8 años 



PAGOLA, Jal'icr: Sean i\lACKAOUl y Natalia I'I NTA IJO / Antonio 

DURÁN (eJ.): Vida de los números I MaJrid: T ediciooes.l006 / (0° 156: p. 9) 

Novedades, A partir de 1-1 aiios 

PEl,'\' l:Z, Ricardo I Mark TWA1N: lIisroria de IlIIlIiiillo buello. lIis/or!r1 de 
lilllliiiilO lIIalo I Mcxieo: FCE, l00S I (n' 151: p, 15) Los clasico, nunca f311an 

PE!\'A TORO, Joaquín J Amos OZ: La bieide/a de Sumji / Madrid: Sirucla. 

2005 1(0° 151: p. 9) Nowdadc" Recomendados, A partir dc 10 años 
PERDERSEN. Vilhclm / Haos Christian ANDERSEN: El el/CilIO dc mi \'ida / 
Madrid: Oc la Torre, 2oo5,' (n' 152: p. 15) Los clilsieos nunca fallan 

l'IERUZ, Alberlo ! Pilar MATEOS: UII pelotvlI de mClllims ! Valcncia: Algar, 

2005 / (n' 153; p. 7) Otras novedades. Primeros lectores 
PI.\'TAnO, Natali a: Sean l\IACKAO UI y Jal'ier PAGOL.o\ I Antonio 

DURÁN (ed,): Vida de los mimems I Madrid: T ediciones. 2006 1 (n' 156: p. 9) 
Novedades. ¡\ partir de 14 anos 

RA.\'UCCI, Claudia 1 Maria del Carnlen de la BANDERA: Claudia. aprelldiz 
de bnlja I Madrid: Aoaya, 2005 / (n' 153: p. 8) Otras no\'edade,. De 8 a 10 años 

REl i\"OSO / Saturnino CALLEJA: Ld Iiormigllira se quiere casar I Cucnca: 
Universidad de Castilla-La Mancha. 2005 / (n° 155; p, 6) Noved¡ules. A partir 

de 4 años 
RI VATE, Aotonio I Marco POLO: E/libl'o de las Mllral"illas / León: [vcrest. 
2005 / (n' 151; p. 13) Otras nOl'edades. A partir de 12 años 
RmIW: L{)j' {vpices mágicos 1 Madrid: SM. 2005 1 (n' 153; p. 7) Otras noyc

dadcs, Primeros kclClfCS 

ROVI itA, F rancesc 1 Gloria GÓM EZ DE LA TIA: E/ mejor detectil"e del mlllldo 
1 Madrid: BrunCl,20051 (n0153: p, 7) Novedades. Recomendados. De ~ a 10 años 
ROVIRA, Francesc I Ro~ NAVARRO DURÁN (ed,); J03110t MARTO

RELL: Tira/JIe el Blanco I Barcelooa: Edebé_ 2005 / (nO 152: p. 15) Los cj¡isi

eos nunca fallan 
RUEDA, Claudia: Mienlras se enfria el paslel l 8arcelona: Serres, 2005 1 

(n° 152; p. 7) Otras nOl'cdades. Album 
5,\8AT, Hcrmcncgildo 1 Ramón GÓMEZ DE LA SERNA: Ellllrista excep
cional / Madrid: Libros del zorro rojo, 2006 1 (n' 153; p. 8) Otras nOl'edades. 

De8a 10 años 
SALI\ IERÓN, Carmelo I Concha LÓPEZ NARV ÁEZ: La I'Tellda de! \"iaje
ro que 110 ¡¡odia de/fllerse / León: Evcrcst, 2005 / (n" 151: p. 8) Novedades. 

Recomendados. ti partir de 10 años 
SEMPt:., Jean-Jacques I GOSCINNY, Rcné: Lo.\' amiguetes del peqlle/lo 
Nicolás 1 AlfaguarJ, 2004 / (o' 152: p. 13) 
SEI\IPERE, Vicky: Fray CeSlÍreo de ARMELLADA: El rlIbipelar/o bl/fladQ I 
Caracas: Ekaré. 2004 1 (n° 155; p. 78) Dossier: Especial pequeños editores 
SOLOTAREFF, Grégoire: Ci/ell/()~' de prinw\"era 1 Madrid: Anaya, 2005 1 

(n" 151; p. 10) Otras novedades. A partir de 10 años 
S¡\ IITH, Lane 1 10hn SCIESZKA: El apestoso hombre de queso.l' Olros euw
/O,llIIlIrlIl'illoswllemc estúpidol l Barcelona: Thule, 2004 / (nO 155; p. 84) Dos
sier: Especial pequeños editores 
STANTON, Philip I Juan Carlos MARTíN RAMOS: Pocmamllndi 1 ~bdrid: 

Aoaya, 2006 1 (n° 155; pp. 11-13) Afinidades clC\;tivas 
STRATTON, Helcn / George MacDONALD: La prillceslI J' eurdie I 
Madrid: Siruelu. 2005 I (n' 152: p. 9) Novedades. Recomendados, A partir 

de 12 años 
TANICUCJIl, Jirn: Barrio lejallo 1 Tarmgona: Ponent Mon. 2003 / (nO 156: 

p. 9) Novcdade,. A partir de 15 anos 
THA I l3rigiuc SMADJA: Hay que sah'ar a Said I laragol.a: Edelvives, 2005 1 
(n° 151; p. 9) Novedades, Recomendados. A partir de 10 anos 
VIL,<\, .Iordi ! Reine CIUTACHTJIAN: eUen/III y leyelldas de Armellia I 
Madrid: Anaya. l00S 1 (nO 152: p. 11) Otras novedades, Cuentos 
ZA RA LA, Javier / Juan FARI AS HUANQUI: PIIMo y el habilillllc del 
demin f Madrid: Gaviota

l 
2005 1 (n" 153: p. 7) Otras novedades, Primeros 

lectores 

ARTicULOS 

Amigneles del pCllueño Nicolás (Los). Renr Gosciny. lis. De Sempr l Fabia
na MARGOLlS I (nO 152; p. 13) 
Clásicos nunca fallan, Los l Aoa GARRALÓN / (nO 152: pp. 14-15) 

Conciencia de imágenes I Miguel CALATA YUD I (n' 156: pp, 21 -26) Libros 

infantiles y juveniles, 2" Salón del Libro Infantil Ilustmdo Ciudad de Alicante 

Destino de los libros es tá mrito en las estrellas ([1). ¡\Iensaje del Oía Inter

n~ciona l del Libro Infanti l 1 Jan ULlCIANSKY: Juan Ramón AZAOLA 

(tmd.) / (n' 153; p, 11) 

[)iablo en la botella (El). Robcrt L Stcl'cnson I Fabiana MARGOLlS / 

(0·151;p.18) 

f:scrihir I Gusta vo PUERTA / {nO 156; pp. 18-19) Libros infamiles y jUl"CniJcs. 
ContextO.l 
Fundamentalismo lector 1 Vittor MORENO 1 (n' 156: pp. 24-26) Libros 

infantilcs y jUl'eniles. Pido la palabra 

Iluslrador desde la biblioleca (El). Diez cartas de o para J3I'icr 5:in Cas

tlÍn / GustavO PUERTA 1(0° 156: pp. 29-34) Libros infantiles y jUl'eniles. 

2" Salón del Libro Infan!illlustrJdo Ciudad de Alicante 

11 3 

Ilustrar Andersen: cómo dibujar un cisne y morir ~n el intento 1 Pablo 
AULADELL 1 (n" 156: pp. 27-28) Libros in faotiks y juveniles. 2" Salón del 

Libro Infantil Ilustrado Ciudad de Alicante 
•. Libros para un mundo sin lectores? I Josteio GAARDER; Laura CANTE

ROS (trad.) I (n" 153; pp. 17-20) 

I\lirar iluslración: más allá dc un "me gu~ta" I Gustavo PUERTA /(n" 156; 

p. 20) Libros infanliles y juvcoi les.l' Salón del Libro Infaolil lJustrado Ciudad 

de Alicante 
Recordando a Asun Dalzo la 1 Patricia GARRIDO ! (n' 156: pp. 27-28) 

Regresos imposihles I Est rel la ESCRINA I (n" 156: pp. 15-16) Libros infanti

les y jUl'eniles. La jlOlilla 
Rel'islero l Ana GARRALÓN 1 (nO 154: pp. 15-17) 

Rey Kong (El): !Ir! celuloide al libro álbum / Susana GAONA I (o" 156; 

pp. 12-14) Libros infantiles y juveniles. Bajo la lup.1 

Saber perderse pHa encontrar. Las enscñanzas del arte / Ignacio van 

AERSSEN y Belcn JARAiZ I (nO 156; pp. 10-1 1) Libros infantiles y jUl·coiles. 

Afi ni dades electivas 
Tigrc Ircp ~dor. Un libro que vicnc de olro lugH y otro muudo l Ana 

GARRALÓN / (nO 153; pp. 12- 15) 
1'0 quiero ser ... Too)' Ross / Fabiana MARGOLlS 1 (nO 153; p, 10) 

LIBROS RECIBIDOS EN LA REDACCiÓN DE 
EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA 

N" 15 1; pp. 20-19 
N" 152; pp, 16-21 

N° 153; pp. 21-26 
N" 154; pp. 18-23 

N° 155; pp. 29-34 

LIBROS RESEÑADOS EN ARTicUlOS 

Amiguctcs del pequeño Mculás, Los 1 Rcne GOSCINNY; Jean-Jacqucs 

SEMPI: (i !.) 1 Madrid: Alfaguara. 2004 / (n' 152; p. 13) 
Apestoso hombre de llueso y ntrns cuentos maravillosamente eSlúpidos, EII 
John SClESZKA: Lane SMITH (i1.) 1 Aarcclona: TIlUle, 2004 1 (n" 155; p. R4) 

Do"icr: Especial pequeños editore, 
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km' ~ ----------------------------------------------
AI'enturas dr ,\Iicia en el País de las 1\laral"illas I Lcwis CARROLL: Pilar 
TORRALIJ¡\ ÁL VAREX (ed.) { Madrid: Akal, 2005 I (nO 152; p. 15) Los cI~
siros nunca fallan 
AI'enturas de Tom Saw)'fr, Las I M¡lrk TWAIN: Enrique fLORES (i!.); 

Doris ROLFE (trad.) ! Madrid: Anaya, 2005 / (n" 152; p. 15) Los clásicos nunca 

fallan 
BOS(IUe de mi abecedario. [[ I Pedro VILLAR; j'iligud CALAT A YUO (i t ) I 
Valencia: Diálogo, 2003 I (n° 155; pp. 76-78) Dossier: Especial pequeños edi· 
lores 
Cinco semanas en globo I Julio VERNE: Gabriel HERNÁNDEZ (il.): lllana 
SALABERT (¡rnd.) ' Madrid: Anaya, 2005 { (n" 152; p. 15) Los clasicos nunca 

raUan 
Corsario ne~ro. El I Emilio SALGARl: José SÁNCHEZ LÓPEZ (ed,) I 
Madrid: Akal. 2005 1 (n" 152: p. 15) Los clásicos nUTl ca Fallan 
Cuenlo de mi \"ida, El I Hans Christ ian ANDERSEN; Vi lhdm PERDERSEN 

(i!.): M' Pilar LORENZO (tmd.) ¡ Madrid: De la Torre, 2005 ¡ (n° 152; p. 15) 

Los d:isieos nunca fallan 
Dcl topito Birolo y todo lo (IUC pudo halJerle ca ído en b ca be/,a / Wemcr 
1I0LZWARTH: \Volf ERLBRUCH (i!.) I México: Petra. 1990 / en' 155; 

pp. 83-84) Dossier: E~pecial f/l'{jueños editores 
Diablo en la botella, El / Roben Louis STEVENSON / Barcclona: Ocrncdro. 

2003 / (n'151: p. 18) 
Diablo cn la botclla, El = Thc boule imp; Rip \'an winkle / Robert Louis 
STEVENSON: Wash ington IRVING / Madrid: Anglo-Didáctiea. 2001 ! 
(nO 151; p. 18) 

Diablu en la botella (El). La isla de las "oces / Roben Louis STEVENSON { 

Madrid: Castal ia, 1003 / (n' 151; p. 18) 
Diablo en la bOlclla l' ot ros ( uentos, El ! Roben louis STEVENSON { 

Madrid: Alianza. 2004 / (n' 151; p. 18) 

Esfinge de los hiclo~ La I Julio VERNE; Enrique FLORES (il.): Javier 
TORRENTE (trad.) / ~'Iadrid : Anaya. 2005 / (n' 152: p. 15) Los diskos nunca 
fallan 

Expedición, La I Willi BAUM / Caracas: Ekaré. 1978 / (n' 155; p. 78) Dossier: 
Especial pequeno. editores 

Historia de un niñito bueno. Historia de un niñito malo / Mark nVAIN: 

Ricardo PElAEZ (i 1. ): Una f'EREZ RUIZ (trad.) / II-bico: FCE. 2005 / 
(n" 152; p. 15) Los clásicos nunca fallan 

Margarita / Rubén DARío: Monika DOf'PERT (i1.) / Caracas: Ekaré,2004 1 
Ino 155; pp. 78·79) Dossier: Esp<:c ial p<:q!leños editores 

"'ct~morfos is, La ! Franz KAFKA: Go07,alo HI DALGO BAYAL (ed.) / 
Madrid: Akal, 2005 / (n" 152: p. 15) los cJ¡lsicos nunca fallan 

I\liguel Strogoff 1 Julio VERNE: Raúl R, ALLEN (il.); Inigo VALVERDE 

(trad.) ! Madrid: Anaya. 2005 / (n" 152; p. 15) Los clasicos nun ca fallan 
J'\¡iños de las raim, Los / Silylle 1'00 OlFERS / Madrid: Kókioos. 1992 / 
(o" 155: pp 81-82) Dossier: Esp<:cial pequcnos editores 

No tine paraulrs ! Amal BAlLESTER / Valencia: Media Vaca. 1998 / 
(n' 155: pp_ 82·83) Dossier: Esp<:c ial peqtlcnos editores 

Preguntas qur ponrn los pelos de punta l / Carla BAREDES e lI iana 
LOTERSZTA IN: Javier BASILE (i l.) / Buenos Aires: lamiqué, 2000 / (n" 155; 
p. 80) Dossier: Especial pequeños editores 
Purrta abierta, La ! Margarel OLlPHANT / Madrid: Valdemar, 1986 / 
(n' \55: p. 85) Dossier: Espcrial pcqucnos ed itores 

Rahipelado burlado, El/ Fray Cesáreo de ARMELLADA; Vicky SEMPERE 
(il. ) {Carncas: Ekaré. 2004/ (0" 155: p. 78) Do"ier: E-~[lCCial p<:qucrios editores 
Rebelión de los ángeles, La / Anato\e FRANCE I Madrid: Valdcmar, 1986 1 
(n" 155: p. 85) Dossier: Espedal pequerios editores 
Taller de las mariposa!. El / Gioconda BElLl: WolfERLBRUCH (il.) / Jerez 
de 13 Frontera: Barbara Fiore, 2004 / (n° 155; pp. 74-76) Dossier: Especi~1 

pequenos editores 
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Tigr~ trepadur / Anushka RAVISHANKAR; Pul~k BISWAS (i1.); Jorge 
GONZÁlEZ y Aloe AZID (trJd.) / Barcelona: Thule, 2005 / (n" 153: p. 12) 
Tirante el Blanco / Joanol t.tARTORELL: JoS\.'J1 PALOMERO y Vicen1e 
MUÑOZ f'UELlES (eds.); Manuel BOIX (il.) / Valencia: Algar, 2005 ! 

(n" 151; p. 15) Los dilsiM nuoca fallan 
Tirante el 81anco I JoanOl MARTORELl j Rosa NAVARRO DURÁN (ed.)j 

Francesc ROVIRA (il.) / Barcelona: Edcbé, 2005 / en" 152; p. 15) Los clásicos 

nunca fallan 
Veillle millrguas de viaje submari no I Julio VERNE; Max HIERRO (it): 

Francisca ÍÑIGUEZ (adapL1ción) I Madrid: Anaya, 2005 / (n' 152; p. 15) los 
cI:i,icos nunca fallJn 

Viaje al centro dc la Tierra ! Julio VERNE; Pere GlNARD (iL); M' del Rosa
rio AROCENA (trnd.) { Madrid: Anaya, 2005 / (nO 152; p. 15) Los clasieos 

nunca fallan 
Vuclta al mundo en 80 días, La / Julio VERNE; Jal'ier ANDRADA (il.); 

Mique\ DESCLQT (adaptación) / Barcelona: La Galern, 2005 ) Los clásicos 

nunca fallan 
Vuelta al mundo en 80 días, La f Jul io VER NE; f'ablo TORRECILLA (H.); 
Javier TORRENTE (trad.) / Madrid: Anaya, 2005/ (n' 152: p. 15) Los clásicos 

nun ca fallan 
Yo quiero ser ... ! Tony ROSS; Isabel CANO (trad.) ! Madrid: SM, 1998 ! (n° 

153; p. 10) 

AFINIDADES ELECTIVAS 

Consumir preferentemeutc / Raúl VACAS: Pep MONTSERRAT (il.) I 
Madrid: Anaya, 2006/ (nO 155: pp, 11 -13 ) 
Hedos secundarios / Sean MACKAOUI (il.); VV. AA ! Madrid: Anaya. 
2004 1 (n" 155: pp. 11 -1 3) 

Garahalfl~ / If,'nacio van AERSSEN y Belén JARÁIZ / Madrid: Musco Nacio

nal Centro de Arte Reina Solla. 2005/ (o" 156: pp. 10-11) 
Manchas ! Ignacio van AERSSEN y Belén JARÁIZ ! Madrid: Museo Nacio

nal Centro de Ane Reina Solla. 2005 / (n' 156; pp. 10-1l) 

I'oemamundi / Juan Carlos MARTÍN RAMOS; Philip STANTON (i1.) I 
Madrid: Anaya, 2006/ (n" 155; pp. 11-13) 
Tamaño de los sueños, El / Kamlclo C. IRIBARREN; GALLARDO (i 1. ) 1 
Madrid: Anaya, 2006/ (n' 155; pp. 11-13) 

BAJO LA LUPA 

King Kong ! Anrhony BRO\VNE / México: FCE, 2006/ (n' 156; pp. 12-14) 
Soldadito de plomo, [I ! lorg MÜLLER I Salamanca: Lóguez, 2005 / (n' 155: 
pp. 20-22) 

CONTEXTOS 

100 jrroglificos, Inlroducción al mundo del antiguo Egipto / BafT)' KEMP / 
Barcelona: Critica, 2006 1 (n' 155; p. 16) La escri1ura 

ABZ. Más alfabetos y Olros signos / Julian ROTHENSTEIN y Me! GOO
DING / Barcelona: Blume. 20041 (n" 155; p, 17) la escritura 
Caligrafía. Drl signo gráfico a la pintura abstracta IClaude l\'lEDlAVILLA I 
Valencia: Campgráphic, 2006 1 (n'155; p. 16) La escritura 
Diccionario de escritura / Víctor MORENO / f'amplona: f'amicla, 2006 I 
(n' 156: p. 18) Escrihir 
EII torno a la cultura escrita / Margaret MEEK / México: FCE. 2004 / 
(n' 155; p, 15) La escrilura 



Est'ribir para niños. Todas 115 dal'es pan escribir lo que los ninos quieren 
len I Silvia Adela KOHAN {Barcelona: Alba, 2003 / (n" 156: p. 19) Escribir 
Gramacica descomplicada. l a I Álex GRlJElMO I Madrid: T~urus. 200cí I 
(n" 156: p. 18) Escribir 
M~I1Ual de escriCura de caracCrres chinos ' Pedro CErNOS / Madrid: Mim
Cuano.l004 ( /n" 155; p. 16) La cscricurn 
Perdón. imposible_ Cuia para una puntuación más rica y consciente I José 
Antonio MILLÁN I (n· 156; p. 19) Escribir 
Taller de tulOS. Leer, escribir y comenlar en el aula ' Daniel CASSANY I 
Barttlona: PaidOs. 2006 (n" 156; p. 19) Escribir 

LA POLILLA 

CUlmdo Hitler robó el conejo rosa / Judilh KERR ' Madrid: Al faguara. 2004 / 

(n" 156:pp.15-16) 
Tigres de Mompraccm. los I SALGARI, Emilio; Cario UNZAGIII (il.) I 
Madrid: Anaya, 1988 I (n· 155: pp. 18-19) 

NOVEOADES 

1, 2. 3 gatitos / Michel van lEVEREN I Carneas: Ekaré. 2006 1 A paT1i r dc 3 

años 
Alf~bcto / CD-RO/l'¡ basado en el libro de KI'e13 PACOVSKA (il.) / Barcelo
na: Mllltimedia, 200.+ / (nO 155; p. 9) De 4 a l\ Bños 
Amphigorf)' además I Edward GOREY I Madrid: Valdemar, 2006 (n" 155; 

p. 9) A panir de Ihitos 
Araña ha«ndosa, La Eric CARtE / Madrid: Kókinos. 2006 (n" 155: p. 6) 

A panir de 2 años 
,\ ritmétita ilustrada I Juan BERR10 I Bilbao: Astiberri. 2006 1 (n° 155: p. 8) 

A panir de 12 años 
Barrio lejano / Jira T ANIGUCHI (Ic~to e ils.) / Tarragona: l'onent Mon, 2003 / 

(n" 156: p. 9) A panirde 15 años 
Caracol / Pablo ALBO: Pablo AULADElL (il.) / Barcelona: Edebé. 2005 / 

(n" 155; p. 6) A paT1ir de 3 anos 
¿Cómo es posible? {Peter SCllOSSOW I Salamanca: Lógucz. 2006 / (nO 155; 

p. 7) A panir de 6 anos 
Cuentos de lodos los colores. El origtn de las rom (CD) {VV. narradores; 
CAIIOSA"ROQUE (música) I Barcelona: Tancagorn. 2006 1 (n" 156: p. 7) A par

tir de 6 ailos 
Chispas y cmabeles / Ann y Panl RANO 1 Jercz de la Frontera: Barbara Fiore, 

2006 f (n' 156: pp. 6-7) A paT1ir de 5 años 
Familia 7Ilumin, la / Tove JANSSON I Barcelona: Nogucr. 2006 / (n" 156; 

p. 8) A panir de 8 años 
Grande.s exploradores I Andrca de PORTI / Barcelona: Gt'O(llanctll. 2006 / 

(n' 156: p. 9) A partir de II años 
lIenrieUf_ Ot-masiados sueños I DUPUY y BERBÉRIAN / Madrid: Alfagua

ra. 2006 / (nO 156: p. 8) A paT1ir de 10 anos 
lIormiguita se quiert cuar, LI 1 Satumll10 CALLEJA; RErNOSO (il.) / 

Cuenca: Unil'eJ'iidad de Caslilla-L.a Mancha, 2005 1 (n" 155: p. 6) A pal1ir de 4 

ailos 
Klng. Uno biografía en cómic de l\ lartin I.uther Killg 1 Ha Che ANDER
SON / Alicante: Ediciones de Poncnt. 2006 1 (n" 155; p. 8) A partir de 14 alias 
Lejns del polro / Karen HESSE / León: Everest. 2()()4 / (n" 155; p.~) A panir 

de 12 años 
lunes por la mañana. Un / Uri SHULEVITl / México; FCE_ 2~ / (n' 156: 

p. 7) A panir de 6 anos 

Llegada dcl cometa, La 1 Ton~ JANSSON / Madrid: Siruela. 2006 1 (n· 156: 
p. 8) A panir de 8 años 
~Iar dijn ih~ sta! , El / Agu~l ín COMOrrO I Barcelona: La Galera, 2006 1 
(n' 155: p. 7) 1\ paT1irde 5 años 
Mejillas roja§ / Ileinz JANISCH; Aljoschl BlAU (il.) f Salamanca: Lógucl, 
2006 / (n" 156: p. 8) A pal1ir de 7 alias 
Mi ramilial Daniel NESQUENS: Elisa ARGUIL~ (il. )/ to.13drid: AMp . 2006 / 
(n' 155; p. 7) A panirde IOaños 
l\Ii5Cerio de Picasro, El / Henri-Grorgcs CLOUlOT (dir.) OVO · Documen

tal- Francia, 1955 - Distribuido por Sherlock Films (n° 155; p. 9) A panir de 
6ailO§ 
I'equeño 1, El / Ann y Paul RANO / Jercz de 13 Frontera: Barbara Fiare. 2006 1 
(n" 156: pp. 6-7) A paT1irde S años 
I'r rdida, l a / Jcssica A!3EL / Bilbao: Astibeni. 2006 1 (n" 156; p. 9) A panir 

de 14 años 
¡.Quién puede comerst' todo esto'! f Philippc de KEMMETER I Madrid: Dan
delion. 2005 / (n' 156: p. 6) A p.1T1ir de 6 meses 
Vida de los lltimeros I Antonio DURÁN (ed.); Sean MACKAOUI. i\atllJia 
PINTADO y jal'ier PAGOLA (ils.) / Madrid: T ediciones, 2006 / (n° 156: p. 9) 

A panir de 14 arios 

NOVEDADES. RECOMENDADOS 

ÁLBUM 

6-colore!i I VV. AA.: Claudia IV\NUCCl (i1.) I ~ I adrid; SPRlMSH. 2004 I 
(nO 152; p. 6) 
AUlla estrrlla fuga!. / Mar;¡ CERRI / Barcelona: Thule, 2005 1 (n" 152: p. 6) 
ROSJ y Truro / Katia REIOER; Julia BOCKER (il. ); Arianna SQUILL01\1 
(trad.) I BaTttlona: Thulc_ 2005 / (n· 151: p. 6) 

PRIMEROS LECTORES 

Algunos miedos I Ana /liaría M/\CHADO: Agustin COMOlTO (il. ): Mario 
MERUNO (tmd.) I Madrid: Anaya, 2005 / (nO 151: p. 6) 
Consejos para las ninas bucnas I Mari: TWA1N: Monl5C GINESTA (il.); 
Maria Daniela GARCiA (trad.) I Madnd: Libros del rorro rojo, 2006 (n" 153; 

p. 6) 
llistoria de Tapani. La Ma~aleena LEMBCKE: Susann OPEL-GOTZ (il.): 
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Maria Teresa GONlÁLEZ NÚNEl (trad.) I Madrid: Anaya. 2006 1 (nO 153: 

p. 6) 
~I arcia ll\lilpi ~s / Mick FITZMAURICE; Satoshi KITAMURA (il.); Lucas 
ALVAREZ (tmd.l 1 Madrid: Anaya. 2005 / (n' 151: p. 6) 

A PARTIR DE S AÑOS 

Ah" Torrelli hacl' sopa I Sharon CREECH: AlbertoJI/ltENEZ RlOJA (trad.)1 
Madrid: Emrelibros. 2005 (nOIS2: p. 8) 
IIrujo del "iento, EI I Paloma SÁNCl tEl: ElenJ ODRIOZOLA (il.) ' Madrid: 

SM. 2005 / (nO 152; p. 7) 

DES A 10 AÑOS 

¡\urclio, el C3mello de l\Ielcllor I Antonio DE BENITO; Carlos CABEZÓN 
01.) I Logroño: Eds. del -4 de ab'OSlo. 2005 / In" 153: p. 8) 
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Caso 1m3 los tres amigos, Un I Hclmc HEINE y Giscla VON RADQWITZ ! 
Un caso para los t~s amigos I Madrid: Anaya. 2005 1 (n" 151: p. 7) 

"Iami vale diez camell us / BjOm SORTLAND: Eulogia MERLE (il.); Cristi
na GÓMEZ BAGGETHUN (trad.) / Zaragoza: Edelvives, 2005 / (n' 151; p. 7) 
Mejor drteclh'c del mundo, El / Gloria GÓMEZ DE LA TIA: Francesc 
ROVlRA (il.) I Madrid: Bruno, 2005 / (n° 153; p, 7) 

A PARTIR DE 10 AÑOS 

Ridcleta de Sumji, La I Amos OZ: Jonquin PE ÑA TORO (il.): Miguel 
MARTiNEZ-LAGE (trad.) / Madrid: Simela, 2005 ¡ (n' 151: p. 9) 

Círculo de la choza (El). Cuentos populares africanos 1 Pedro GONZÁLEZ 
DOMíNGUEZ (il.): Elena DEL AMO (trad.) / León: Everest, 2005 / (nO 15 1; 

p.lO) 

Crúnicas de Narnia, Las. Vols. 6 y 7 1 C)ives STAPLES LEWIS: Pauline 
BA YNES (il.): Gemma GALLART (tmd.) / Barcelona: Destino, 2005 / (n' 152; 
p. S) 

[n IIn lugar de Atocha ... EI II-M \'il'ido por un niño 1 Santiago GARCíA
CLAJRAC: Jnl'icr ARGUL (i l. ) / Madrid: SM, 2005 / (n' 151; p. 8) 

Guia de Narnia, Una f CATHOLlC EXCHANGE (eds.): Mercooes VILLAR 
(1[;\(1.) I Madrid: Palabm, 2005 / (n" 152: p. 8) 

Ila.l' que sah'ar a Said / Briginc SMADJA: THA (il.); Elena DEL AMO(lmd.) / 
Zaragoza: Edell'ives. 2005 /(n° 151 ;p. 9) 

Ida B / Kathcrinc HANIGAN: Alberto JIMÉNEZ RIOJA Orad.) 1 Madrid: 
Ernrclibro,. 2005 / (nO 152: p. 9) 

Lr~'cn d a del \'iajero que no podía detenerse, La 1 Concha LÓPEZ 
NA RVÁEZ: Carmclo SALMERÓN tiL) / León: Everesl. 2005 1 (n° (51: p. 8) 
Siete \'('(es gato 1 Domenica LUCJANI: Nieves LÓPEZ BURELL (trad,) / Bnr
edon,l: Salamandra. 2005 / (n" \51; p. 9) 

A PARTIR DE 12 AÑOS 

Abecedario de E/ Q/lijO/!', Un / Migut'l DE CERVANTES: Alejandro 
GARcíA SCHNETZER (00.) / Valencia: Brosqui1. 2005 I (n' 151; p. 12) 
Cántico de sangre / Anne RICE; Camila llATLLES (Irad.) I Barcelona: Edi
ciones B. 2005 I (nO 152: p. 9) 

Constandin3 y las telarañas f Alki ZEI; María RECUENCO PEÑAL VER Y 
Juan Manuel RICOITI LEIVA (trad,.) / Salamanca: Lóguez, 2005 1 (n' 153: 
p.9) 

Cuentos españoles de tema mitológico / Jestis MAIRE BOllES (ed. lit.) / 
Madrid: Ah!. 2005 / (nO 151, p, 12) 

Princesa r Curdie, La / Goorgc MacDONALD: Helen STRA nON (i 1. ): Cris
tina SÁNCHEZ ANDRADE (trad.) 1 Madrid: Siruela. 2005 / (n° 152; p. 9) 

Rey jabalí, EI I Anloni GARCiA LLORCA / Madrid: S/ll. 2005 / (n" 15 1: 
p, (3) 

CUENTOS 

Cuentos populares de Iberoamérica / Carrrn:n llRAVO-VILLASANTE: Car
men ANDRADA (il.) / Madrid Gaviota, 2005 ¡ (nO 152: p. 10) 

LIBRO INFORMATIVO 

Miciones para cada día con mis amigas / VV. AA.; Colonel MOUTARDE 
(il.); Paula VICENS (trad.) / Bmelona: Ediciuncs B, 2005 1 (nO 151; p. 14) A 
part ir de 9 años. 
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ClIénl~me un cuadro / Qucntin llLAKE (textoe ils.)1 Barcelona: Scrres, 2005 / 

(nOI52; p. Il)Arte 
Nombre del juego es Cervantes, El / Miguel Ángel i\'IENDO: Maricannen 
MIRANDA (il.) I Mexico: FCE. 2005 1 (n° 152; p. 11) Biogrnfia 

Recta y ~I punto, La / Nonon JUSTER (texto c ib.) / México: FCE. 2005 1 
(nO 152; p. 12) 1I'lntemáticas 

OTRAS NOVEDADES 

ÁLBUM 

Buenos día ~ / J~n ORMEROD 1 Barcc!ona: Scrrcs. 2005 1 (n' 152: p. 7) 

Cactus 1 Yoko KITAMI (texto e ils.) 1 México: FCE. 2005 / (n'152; p. 7) 
I\ lientra~ S~ enfría el puml / Claudia RUEDA (texto e ils.) I Barcelona: 
Scrres. 2005 { (n' 152; p. 7) 

Ihtón m:ís famoso, El / ITSVANSCH (te.~1O e ils.) / Buenos Aires: Madrid: 

Ec lipse; Libros del Zorro Rojo, 2005 / (n° 152: p. 7) 
Yo, ~slronau ta { 1IIarb ESPLUGA ( Barcelona: Combel, 2005 / (n" 152: p, 7) 

PRIMEROS LECTORES 

Gato I~egro Gato OIanco / Andrés GUERRERO (texto e ils.) / Madrid: Anaya. 
2006 / (n' 153: p. 7) 

Lápices mágicos, Lo~ / ROMEU (texto e il~.) I Madrid: SM, 2005 I (nO 153: 
p,7) 

Pablo)' el habitante del desvan 1 Juan F ARIAS HUANQUI; Javier ZABALA 
(il.) I Madrid: Gaviota, 2005 / (nO 153: p. 7) 

Pelotón de mentiras. Un / Pilar MA TEOS; Alberto PIERUZ (il.) I Valencia: 
Algar, 2005 / (n° 153: p. 7) 

Pomelo es feliz. I'omelo sueña. Pomelo es elefantiásico I Ramona BADES· 
CU; Bcnjumin CHAUD (i!.) / Madrid: Kók inos. 2006 / (n" 153; p. 7) 

DE BA 10 AÑOS 

Carta a( rey / Tonkc DRAGT (texto e ils.): Maria LERMA (trad.) / Madrid: 
Siruela, 2005 1 (n' 153; p. 8) 

Clan de la loba, El / Maite CARRANZA I Barcelona: Edebe. 2005 I (nO 153: 
p.8) 

Claudia, 9prrndiJ de bruja I Maria Carmcn de la BANDERA; Claudia 
RANUCCl (il.) 1 Madrid: Anaya. 2005 I (n° 153; p. 8) 
Emma y el Genio Azul / Cornclia FUNKE: Kerstin MEYER (iL); Uuis 
SERRA (trad,)1 Barcelona: Ediciones 13, 2005 / (n" 153; p. 8) 
Grimpol\' I Rafael ÁBALOS I Barcelona: Montena. 2005 / (n" 153; p. 8) 

Jule r los piratas patosos I Comelia FUNKE; KcrslÍn MEYER (il.) f Barcelo· 
na: Ediciones 13, 2005/ (n' 151; p. 7) 
Upiz que encontró Sil nombre, El ! Eliacer CANSINO: Fed~rico DELICA
DO (i l. )1 (nO 153; p. 8) 

Ojo del Golem, EI / Jonathan STROUD: Laura MARTíN de DIOS (trad.) { 
Barcelona: Monten3, 2005 / (nO 153: p. S) 

Trébol de esmeraldas, El / Lucia BAQUEDANO: Alfonso ABAD (il.) / 
Valencia: Algar. 2005/ (nO 153; p. 8) 

Turista e.~cepciona l , El / Ramón GÓMEZ DE LA SERNA; Hennenigildu 
SÁBAT (i l. ) I l\bdrid: Libros del zorro rojo. 2006 / (n" 153: p. 8) 



A PARTIR DE 10 AÑOS 

¡Abajo ~I farsante! / Grorgia BYNG: GLLltal'O OTERO (i!.) / Madrid: SM. 
2005 1(nOI5 Lp.IOl 
Cuentos de primama I Gregoirc SOLQTAREFF (texto e il,.); Oiga ESCO
BAR (tmd.) I Madrid: Ana,'a, 2005 / (n" 151: p. 10) 
Firel\'jug (La saga de los murciélagos) / Kcncth appE\. 1 Matlrid: Sirucla. 
2005 (n° 152: p. 8) 

Pep~ y los (h)uno5 Ramón GARCíA OOMíNGUEZ: Felipe LÓPEZ SALÁN 
(il.) Madrid: Anaya. 2005 / (nO 151: p. 10) 
Ru tros de ti nta Paul BAJORIA Barcelona: Destino. 2005 / (nO 152: p. 8) 1 
Otros nol"edades. A partir de 10 años 
Talh¡mlin que lino por el aire, EI I loan Manuel G1SBERT: Alben ALFQR· 
CEA (il.) I lo.·ladrid: Al fagu~ra. 2005 / (nO 151; p. 10) 

A PARTIR DE 12 AÑOS 

Busudor de la \'erdad I William N[CIIOLSON / Barcelona: Ediciones B. 
2005 / (nO 152; p. 10) 

Buscando a 80b Jordi S[ERRA I FABR.A Madrid: Anaya, 2005 ." (n° 151; 
p. 1-1) 
Capitán Nadie I José Maria CARRASCO / Barcelona: Edcbé. 2005 / (n" 152; 
p. IO) 
Como la piel del caiman I Ricardo G6MEZ I Madrid: SM. 2005 / (nO 151; p. 
14) 
Com.Ón de tinta / Comelia FUNKE I Madrid: Siruela. 2005 / (n" 151: p. IJ) 
Cuidado con lo que deseas / 1-.lanuel L. ALONSO I Madrid: Alfaguara. 2005 / 
(n° 151:p. 13) 
[)ueñ05 del puaíso. Los I Andreu MARTíN I l1arcdona: Edeoc. 2005 1 

(rfI 51:p.13) 
Equipo de los sueños, [1 ! Sergio S. OLGUIN Madrid: Sirucla. 2005 / 
(nOI51: p. 14) 
Libro de las Maral'iIlas, [ 11 MartO POLO: Antonio RIVATE (i1.): Magdalc· 
n~ OLMEDA (trad .) I León: Elwcst. 2005 1(n' 151: p. l3) 
l\1imrio de la casa abandonada, El ! Magnus NORDIN I Barcelona: Edicio
nes B. 2005 / (n· 152; p. 10) 
I'rincipe de las carcomas, EI I lose Antonio RAMíREZ l.OZANO / l.eón: 
EvertSt,200S / {n" 15l:p. 1J) 
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Saga d ~ Fiólmoo el intr~pido, La Kristinn R. ÓLAFSSON Barcclooa: 
RAA.2oo5 f {nOI51:p.14) 

CUENTOS 

Cuentos de las mil y una noches / Lelicia RUIFERNANDEZ. Claudia 
RANUCCl y M" Jesús SANTOS HEREDERO (its.)1 Madrid: Edelviws. 2005 
(n" IS2:p.ll) 
Cuento5 disparatados de monstruos Gabricla KES.ELMAN: Marcelo ELI
ZALDE (il.) Barcelona: Timun Mas. 2005 1 (n° 152: p. 10) 

Cuentos judíos! Miguel Ángel ~IENOO (tcXtO e ils.) 1 Madrid: Gaviota. 2005 
(n" 152:p.ll) 
Cuentos pHI las I'acaciones 1 VV. AA. I Barcelona: Timun Mas, 2005 I 
(0°152: p. 10) 

Cuentu$ y leyendas de Mmenia / Reine CIUTACHTllAN: Jordi VILA (i!.) I 
Madrid: Anaya. 2005 / (n· 152: p. 11) 

Yohua y el homhre de la dudad 1 Anna MQLlNS: l.luisa JOVER (il.) I Bar· 
celona: La galera. 2005 (n· 152: p. 10) 

PARA SABER MÁS 

Anuario sobre ellihro infantil y jU\'en il 2005 1 ~ladrid: Ediciones SM. 2005 / 
(n"151;p.17) 
Forl1195 y colores: la ilustración inrantil en t:spaiia l JaimcGARCiA PADRI
NO I Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla·La Mancha. 200-' 
(nOI51:p.l7l 
Irresistible ascensión de lI ~ rr)' Poner, La 1 Andrew BI.AKE: Encam:lCión 
HIDALGO TENORlO (trad.) I lIlatlrid: Edaf. 2005 (nO IS[: p. 16) 
Lrer en la fSCuela durante el franquismo Carlos SÁ~CHEZ-REDONOO 
MORCILLO Cueoca: Ediciones de la Unil'el"5idad de Castilla·La Mancha, 
~004 / {nO I51:p.17) 
R~puems a 100 prrgunlas sobre la adoll'~encia 1 Philippe JEAMMET 
Picaoya (Valencia): Edicions del Bullent. 2005 1 (nO 152: p. 12) 
Vivir la lectura en casa I Lounlcs REYES CAMPS: Teresa MAÑÁ (prólogo)1 
Barcelona: JUl"cntud, 2004 / (n· 15 1: p. 16) 0' 
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Los trabajos deben ser enviados a: 
Revista EOOCACIOO y BIBUOTECA 
Redacción 
CI Principe de Versara , 136. oficina 2·, portal 3 
28002 Madrid 
:!! redaccion@educaclonyblblioteca .com 

EOUUcrOH y BrBLlOTtCA es una publicadón abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, articulos y ensayos sobre literatura Infantil y Juvenil. 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas pÚblicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu
dadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con ceno 
tras escolares y otras Instituciones educativas para el fomento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas . 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo. las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaborad ón entre bibliote· 
cas públicas y centros escolares. 
Trabajos que sirvan para rnformar y animar las actividades de tos 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escola · 
res . 
Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la tectura 
pública y de otros campos profesionales relacionados. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente tratados o desarrollados por las bibliotecas públicas y esco· 
tares. 
Informaciones sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios, 
actlvfdades de drnamizaclón , guias de lectura ... ); jornadas , con
gresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública, la labor biblio· 
tecaria y sus protagonistas. 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste

riormente de la aceptación para su publicación . 
EOUCACION y BrsuOTECA no se compromete a devolver 105 textos recio 

bidos, pero si el resto del material grafieo (fotografias, diapositi
vas ... ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCION DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
· Los textos deben ser enviados, 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma letra en negrita para 
los epígrafes y titulos a 
destacar). 

- No existe una extensión 
determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número 
de paginas no sea excesivamente 
alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

· Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografías, tablas, etc. y este 
material será incluido en la 
versión final siempre y cuando 
los medios tecnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

- las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabeticamente y siguiendo la 
norma UNE-50-1Q4-94. 

· las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 
inmediatamente despues del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 
• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, titulo y lugar 
de trabajo del autor o autores. 

• Indicación del domicilio, 
teléfono. correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el articulo. 

- El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicación 
en otros medios (circunstancia 
que no influye en la valoración 
de EDUCAClON y lIlSlIOTfCA ) debe 
advertirse correspondientemente 
en el envio. 

- Los trabajos se pueden enviar en 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
del correo electrónico. 



1 Qas Jornadas 
Españolas de 
Documentación 
Las lOas. Jornadas Españo
las de Documentación , cuyo 
lema será "E-información: 
integración y rentabilidad en 
un entorno digital", tendran 
lugar en el Pulucio de Con
gresos y exposiciones de 
Galieia durante los días 9, JO 
Y 1I de mayo junto con la 
celebración de la reria 00-
CUMAT. Ambas actividades 
están promovidas por la Fe
deración Española de Socie
dades de Archivística, Bi
blioteconomía, Documenta
ción y Muscística (FESA
BID). 

fDlesabid2007@fesabid.org 
Qhttp://vrow.lesabid.org 

XIV Jornadas 
Bibliotecarias de 
Andalucía 

Organizadas por la Asocia
ción Andaluza de Biblioteca
rios tendrán lugar en Ante
quera (Málaga) durante los 
días 15 , 16 Y 17 de marzo y 
el tema es "Más que palabras: 
la bibliotcca, motor de trans
formación social". 

Asociación Andaluza de 
Bibliotecarios 
CI Olterías, 45-47, 32 O 
290t2 Málaga 
2952213188 
E!laab@aab.es 

80 Congreso ISKO, 
:spa'la 

Con el tema "La interdisci
plinariedad y la transdisci
plinariedad en la organiza
ción del conocimiento cien-
tífico", la octava edición de 
este congreso anual se cele-

Facultad de Filosofía y 
Letras 
Campus Universitario 
Vegazana sin. 
24071 León 
2987291 469 
~987 291 863 
E!ldphabd@unileon.es 
Qhttp://www3.un il eon.estdpJabd/ 

ISERSID 2007 

La XLI edición de los En
cuentros Internacionales 
sobre Sistemas de Informa
ción y Documentación 
(lBERSID 2007) tendrá 
lugar de! 1 al 3 de octubre en 
la Sala María Motiller de la 
Biblioteca de Humanidades 
de la Universidad de 
Zaragoza (España). 

Departamento de Ciencias de 
la Documentación e Historia 
de la Ciencia 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Zaragoza 
50009 Zaragoza (España) 
2976762239 
tfl,976 761 506 
dJjgarcia@unizar.es 
Qhttp://vrow.ibersid.org 

DNLINE EDUCA 
MADRID 2007. 7" 
Conferencia 
Internacional de la 
Educación y la 
formación basada en 
las Tecnologías 

Del 7 al 9 de mayo en Madrid 
tendrá lugar la septima edi
ción de este evento de profe
sionales del e-leaming. 

ICWE GmbH 
Leibnizstr_ 32 
10625 Berlín (Alemania) 
'&49-30-3276140 
~49-30-324 9833 
dlinfo@onlíne-educa
madrid.com 
.l!ihttp://vrow.online-educa
madríd.com 

LlDA 2007 

brará en León entre los días El congreso Libraries in the 
18 y 20 de abril. Digital Age (LlDA 2007) 

tendrá lugar en Dubrovnik y 
Mijct (Croacia) del 28 de 
mayoall dejunio. 

Inter-University Centre 
Don Ivana Bulica 4 
20000 Dubrovnik (Croacia) 
dJlida@ftos.hr 
.Qhllp:Jfvrow.ffos.hrllida/ 

200 Congreso 
Nacional de Libreros 

Del 7 al 10 de marzo y en la 
ciudad de Cervantes, Alcalá 
de Henares (Madrid), tendrá 
lugareste veterano congreso 
que organiza CEGAL. 

Confederación Española de 
Gremios y Asociaciones de 
Libreros 
CI Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 
2915358074 
&1915358 073 
E!linfo@cegal.es 
Qhltp:J/www.cegal2007.fgua.esf 

18 Jornada Técnica 
de Bibliotecas de 
Ciencias de Ja Sal u 

n 

n el Siglo XXI: 
lectrónicas t 

iglmles, virtua les 

Esta actividad gratuita, orga
nizada por SEDlC con la co
laboración del Hospitlll 
Clínico San Carlos y con el 
patrocinio de la Subdi rec
ción General de Coordi
nación Bibliotecaria de! 
Ministerio de Cultura, ten
drá lugar en Madrid el próx
imo 26 de Marzo. 

SEDIC 
Santa Engracia, 17, 3~ 

28010 Madrid 
2915934059 
m.915934128 
EfJcu rsos@sedic.es 
Qhttp://www.sedic.es/index.htm 
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CONVOCATORIAS 

158 Jornadas de 
bibliotecas Infantiles, 
Juveniles y Escolares 

La Fundación Germán 
Sánchcz Ruipércz se encarga 
por décimo quinta vez de la 
organización de estas jor
nadas que tendrán lugar en 
Salamanca durante el 31 de 
mayo, el 1 y el 2 de junio. 
"¿Cómo se construye un lec
tor?", "¿Qué tipo de lecturas 
serían las adecuadas para 
conseguirlo?", '"¿Que puede 
y debe hacer la escuela y la 
bibliotcca para favorecer la 
educllción lectora de niilOS y 
jóvencs?", etc. serán algunas 
de las preguntas para la re
flexión y el debate en la cdi
ción de este año. 

Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez 
CI Peña Primera 14-16 
37002 Salamanca 
292326966 
r!!,923 216 317 
EDhtlp:lfwww.fundaciongsr.es 

Congreso Mundial: 
Educación de la 
Infancia para la Paz 

La Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles orga
nizará este evento este año 
en una ciudad espatiola, Al
baccte, durante los días 20, 
21 y22deabril. 

Asociación Mundial de 
Educadores Infantiles 
Cl Averroes. 3 (Colonia del 
Retiro) 
28007 Madrid 
2915018754 
~915 018 746 
fDinfo2@waece.org y 
teacher@waece.com 
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baratz 

Servicios de Teledocumentación , S.A. 
Raimundo Fernández Villaverde, 28 - l' Planta - 28003 Madrid (España) 
Tel. 91 456 03 60 - Fax 91 533 09 58 
www.baratz.es - E-mail: informa@baratz.es 



Región de Murcia 
Consejerfa de Educación 
y Cultura 

Dirección General de Archivos 
y Bibliotecas 

biblioteca 
regional 

n- bibliotecas públ icas 
$ 44 región de murcia 
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