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.En el 92 también tendremos ¿ 

bibliotecas escolares? 
Una biblioteca escolar no es un conjunto de libros o de materiales 

didácticos. Para merecer este calificativo este conjunto debe estar 
organizado y difundido adecuadamente por personal cualificado.' . 
Dicho de otra manera, de los 30.000 centros educativos que hay en 
España, apenas un cinco por ciento cuenta con biblioteca escolar. 

Una aberrante miopía política del pasado, no corregida en el 
presente, es la razón de esta carencia básica de nuestro sistema 
educativo. ¿Qué sentido tiene a estas alturas mantener la utilización 
predominante del libro de texto, como única fuente de información y 
conocimiento? 

Este mal se viene arrastrando desde tiempo atrás. Hay que 
remontarse a 193 1, en plena República, para encontrar la primera 
iniciativa que intenta poner en marcha las bibliotecas escolares. 
Entonces, el Ministerio de Instrucción Pública dictó un decreto por el 
que todo centro escolar de carácter público debía disponer de su 
propia biblioteca (no se cumplió, obviamente). Pasado más de medio 
siglo nos encontramos con una situación en términos relativos peor 
que entonces. Porque la educación actual necesita más la biblioteca 
(hoy mediateca) que en aquellos momentos. 

Hay una media de un libro por alumno en los centros de EGB; 
apenas existe una biblioteca equipada por cada 300 escolares en la 
enseñanza privada y por cada mil en la pública. La situación en las 
Enseñanzas Medias es levemente mejor en cuanto a fondos, pero los 
centros carecen de régimen bibliotecario alguno. El horario de 
apertura de las escasas y mal llamadas bibliotecas escolares 
-alrededor de una hora al día-, no suele coincidir con el tiempo 
libre de que disponen los alumnos. ¿Caben imaginarse despropósitos 
mayores? 

Mientras tanto, las bibliotecas públicas dependientes del 
Ministerio de Cultura, de los Ayuntamientos, de la Comunidades 
Autónomas o de las entidades de ahorro están haciendo las veces de 
bibliotecas escolares. Con todo, a los bibliotecarios no se les puede 
pedir que hagan de profesores ni sus bibliotecas pueden atender las 
verdaderas y últimas necesidades del aprendizaje de los alumnos. 

No obstante, esto significa que el modelo educativo se va 
cambiando en favor de una enseñanza más crítica y abierta a la 
consulta y al trabajo con las fuentes, más próximo al saber aprender 
que al memorizar, etc. y que los profesores y educadores cuentan con 
la biblioteca aunque sea ajena. 

Sin embargo, esos cambios inspirados y favorecidos por la propia 
política educativa de estas últimas décadas no son llevados a sus 
últimas consecuencias didácticas e institucionales, implantando la 
biblioteca-centro de documentación en la organización curricular del 
centro. La contradicción se manifiesta en que la actual Reforma en 
marcha no habla de ella. ¿Hasta cuando va a durar esta situación? 
¿Hasta el 92? 



Plano 1 

E SPANA CUENTA YA 
CON EUROBIBLZOTECAS 

La Oficina de la Comisión Europea en España ha llevado a cabo ALBACETE: Calle San JosédeCa- 
la instalación de 37 eurobibliotecas en varias ciudades 14 

espaiiolas, dentro de un proyecto de descentralización de la l ALMERIA: Calle i-krmanos Ma- 
documentación europea que comienza a desarrollarse en nuestro chado- s/n 

l AVILA: Calle Tostado, 4 país. Esta iniciativa sera aplicada en el resto de Estados 
l BARCELONA: Gran Vía de las miembros una vez se demuestre su eficacia. Cones Catalanas. 

L as eurobibliotecas tienen como 
objetivo facilitar el acceso direc- 
to desde cualquier punto de Es- 

paña a la documentación básica euro- 
pea, desde el Diario Oficial de la 
Comunidad Europea (DOCE) hasta los 
informes sectoriales y las estadísticas 
de base. Los centros están ubicados en 
bibliotecas públicas de toda España, 
que han recibido ya los primeros fon- 
dos documentales financiados al 50% 
por la Oficina de publicaciones comu- 
nitarias y por la representación de la 
Comisión en nuestro país. 

Por el momento se han cerrado con- 
venios de colaboración con 37 biblio- 
tecas de diversas Comunidades Autó- 
nomas, después de realizar cursos de 
formación especializada para los di- 
rectores y documentalistas. Los con- 
venios incluyen una relación de publi- 
caciones que la Comisión se compro- 
mete a facilitar y señalan la necesidad 
de que cada biblioteca disponga de los 
medios electrónicos necesarios para 
poder acceder a las bases de datos 
públicas de toda la Comisión Europea. 

Desde que en enero de 1986 España 
entrara plenamente en la CE, los espa- 
ñoles han ido exigiendo, cada día más, 
la posibilidad de estar informados sobre 
las cuestiones que suscita el avance de 
la construcción europea. Para dar res- 
puesta a estas peticiones existen desde 
1986 un total de 25 Centros de docu- 
mentación europea, si bien estos cen- 
tros están implantados en Facultades 
universitarias donde se estudia o se 
investiga sobre la integración y orien- 
tan su actividad hacia estudiantes y 
profesores. 

A partir de 1988 la Comisión Euro- 
pea puso en marcha las euroventani- 
llas para atender las demandas infor- 
mativas del mundo empresarial. En su 
primera fase se abrieron cinco y, más 
tarde, se han añadido veinte más distri- 
buidas por toda España, facilitando la 
información operativa a las pequeñas 
y medianas empresas. Las euroventa- 
nillas están situadas en instituciones 
operativas: Cámara de Comercio, aso- 
ciaciones profesionales, instituciones 
administrativas centrales o provincia- 
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les, etc. El objetivo 1992, gran merca- 
do interior único europeo, es una línea 
preferente en sus informaciones. 

Sin embargo y a pesar de la implan- 
tación de ambas redes se seguía detec- 
tando una falta de información, por lo 
que se diseñó el proyecto de las euro- 
bibliotecas, haciendo confluir los es- 
fuerzos tanto de la Comisión europea y 
de la Oficina de publicaciones, como 
de las autoridades españolas, en espe- 
cial, de aquellas autonomías con trans- 
ferencias en bibliotecas públicas. Para 
la puesta en marcha del proyecto se 
han tenido en cuenta las ciudades en 
las que no existen ni centros de docu- 
mentación ni euroventanillas, asícomo 
los casos en que la demanda de público 
rebasaba las disponibilidades. 

Las bibliotecas públicas a las que 

l BILBAO: Calle Astarloa, 10 
l BURGOS: Plaza de San Juan, s/n 

CACERES: Plaza de Alfonso IX, S/ 
n 

l CADIZ: Avenida Ramón de Carran- 
za, 16 
CORUNA (LA): Calle San Carlos, 
s/n 
CUENCA: Calle Hervtis y Panduro, 
m 
L 

GUADALAJARA: Plazade los Caí- 
dos, 3 

l HUELVA: Gran Vía, 16 
l HUESCA: Avenida de los Pirineos, 

2 
JAEN: Santo Reino, 1 
LEON: Santa Nonia, 5 

l LOGRONO: Calle Merced, 1 
LUGO: Avenida Ramón Ferreiro, S/ 
n 
MADRID: Biblioteca Popular de 

pueden acudir las p&sonas interesadas Salamanca, Calle Azcona, 42 
son, por provincias, las siguientes: MALAGA: Calle Alcazabilla, 2 

CENTRO DE MXUMENTACION EUROPEA 
i CENTRO EUROPEO DE INFüRMAQON EMPRESARIAL (EUROVENTAMLLA) 
A BIBLIOTECA PUBLICA 

B.C. NET 



tuclon, 5 
PAMPLONA: Biblioteca de la Di- * SORIA: Calle Nicolás Rabal, s/n 

putación Foral, Plaza de San Fran- TARRAGONA: Calle Fortuny, 30 
cisco. s/n TERUEL: Plaza de Pérez Prado, 3 
- --. - ,  , - 

PONTEVEDRA: Calle Alfonso TOLEDO: Paseo del Miradero, 4 
XIII, 3 VITORIA: Paseo de la Florida, 9 

Encuesta sobre las preferencias culturales de los europeos. 

El libro, el mejor 

P or encargo de la Enciclopedia Uni- 
versulis, el instituto SOFRES ha rea- 
lizado una encuesta, cuyos resulta- 

dos acaban de publicarse en Francia, sobre 
los intereses culturales de los europeos. El 
sondeo recoge las opiniones de 5.000 per- 
sonas mayores de 18 años, mil por cada 
uno de los siguientes países: España, Fran- 
cia, Gran Bretaña, Italia y República Fede- 
ral Alemana. 

Los datos revelan que el 65% de los eu- 
ropeos prefiere una formación escolar de 
marcado carácter científico y solo un 26% 
considera "esencial que, en el mundo de 
hoy, se transmite a los jóvenes una cultura 
literaria y artística en la escuela". 

Este interés por la ciencia se refleja en 
el conjunto europeo de culturu general, el 
primero de cuyos ingredientes -según la 
mayor parte (45%) de los encuestados- ha 
de ser las matemáticas. La literatura obtu- 
vo el segundo lugar, con un 44% seguida 
de la actual política y económica (40%) y 
la historia (35%). 

El premio al mejor medio de difusión 
de la cultura se lo lleva el libro, que obtuvo 
un 66% de los votos, muy por delante de la 
radio y la televisión (37%), y la prensa 
diaria y semanal (29%). Un dato significa- 
tivo es el creciente gusto de los europeos 
por la tertulia y la conversación, que se 
sitúa (33%) como el tercer medio preferido 
para ampliar conocimientos. Muy por de- 
trás quedan los museos, las exposiciones, 
los espectáculos y los viajes. 

Por lo que respecta a las aficiones cul- 
turales del público, la música es la expre- 
sión artística mejor acogida, con un 49%. 
Le siguen, por este orden, la literatura, el 
cine y la pintura. 

PROYECTO "400 MILLONES DE 
LECTORESw 

Por su parte diversas instituciones eu- 
ropeas (Los Encuentros de Literatura Eu- 
ropea de Estrasburgo, El Consejo de Euro- 
pa, La Asociación del Parlamento Euro- 
peo), emprendieron el proyecto "400 mi- 

medio de difusión 
llones de 1ectores"para comprobar lacapa- 
cidad que tienen los europeos para el inter- 
cambio cultural así como la condición y 
circunstancias que les mueven hacia la lec- 
tura. 

El proyecto se llev6 a cabo por medio 
de unaencuestarealiírxiaen Francia, R.F.A. 
y España. Esta encuesta consistió en la 
identificación de tres grupos de lectores: 
uno formado por un grupo de lectores de 
una biblioteca de préstamo a domicilio, 
otro por alumnos de C.O.U. y el último por 
lectores de crítica literaria de un periódico. 

Cada una de las personas que formaron 
los grupos recibió un ejemplar de la novela 
El Gran Cuaderno de la escritora Agota 
Kristof que relata las vicisitudes de dos 
niños gemelos en un país devastado por la 
guerra. Al términode la lectura cada perso- 
na rellenó un cuestionario que delataba la 
tipología de los códigos de lectura de los 
diferentes paises y culturas. 

La última fase de esta investigación 
consistió en el desplazamiento de todos 
aquellos lectores que formaron los grupos 
a la capital alsaciana para participar en un 
debate público desarrollado en la sede del 
Parlamento Europeo y en el que Agota 
Kristof hubo de responder a las preguntas 
que le plantearon sus lectores en un intento 
de acercamiento del escritor con su públi- 
co. 

Se celebró así, el primer encuentro 
entre literaturas europeas caracterizado por 
la ausencia de grandes nombres y por la va- 
riedad de actividades que componían su 
programa y que diluyeron gran parte de las 
intervenciones: actualidad literaria en la 
Unión Soviética, actividad de los escrito- 
res durante la ocupación alemana en Fran- 
cia y problema de la literatura española, 
entre otras. 

Jacques Leenhardt, director de la in- 
vestigación y la encuesta concluyó que no 
existe un lector tipo sino una amplia varie- 
dad de circunstancias que influyen, deter- 
minan y definen al lector. 

Leenhardt reconoció que el alcance de 
la investigación fue limitado pero que ha 
sentado unas bases que deberán tenerse en 

ZAMORA: Plz. de Claudio Moya- 
no, s/n 

Para una información general se 
puede acudir a la Oficina de la Cnmi- 
sión Europea en España, Serrano, 41, 
5* D. 28001 MADRID. Teléfono: (9 1) 
435 1700 

de la cultura 
cuenta en la continuación del estudio cuyo 
objetivo último es la fundación de una casa 
de la Literatura en Estrasburgo que sirva 
como sede para las asociaciones europeas 
del libro. 

"LIBER", SUPLEMENTO LITERARIO 
DE CINCO PERIODICOS EUROPEOS 

Cinco publicaciones europeas (El País, 
Le Monde, Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung, L'Indice y The Times Literary Sup- 
plement) editaron conjuntamente el pri- 
mer número del suplemento literario L1- 
BER (Revista Europea de Libros). 

Esta publicación aparece con una pe- 
riodicidad bimensual y está dirigida por un 
comité editorial en representación de las 
cinco publicaciones editoras. 

LlBER nació a partir de la propuesta de 
Pierre Bourdieu, presidente del comité edi- 
torial, tras tres años dc debates y su primera 
función consiste en ofrecer a escritores y 
estudiosos, información en profundidad 
sobre la vida intelectual en cada uno de los 
países colaboradores. Sirve además como 
almacén de ideas sobre los principales 
autores y obras. 

El primer número de LIBER cuenta, 
entre otras, con la colaboración del escritor 
Gunter de Bruyn que nos ofrece un retrato 
de la influencia que la Segunda Guerra 
Mundial tuvo sobre la obra del novelista 
alemán Heinrich Boll. Norberto Bobbio, 
filósofo del derecho italiano, escribe sobre 
Carlo Cattaneo, fundador de una influyen- 
te revista de divulgación científica de mi- 
tad del siglo XIX. El periodista polaco 
Adam Michnik, uno de los creadores del 
sindicato Solidaridad, ofrece su artículo 
"La Perestroika vista desde Varsovia". 

LIBER abre así la posibilidad de un in- 
tercambio cultural entre las diversas nacio- 
nes pudiendo llegar a más de un millón de 
lectores de todo el mundo con especial 
incidencia en el público latinoamericano. 



Centros documentales 

I En Angulema, Francia 

1 Centro de Documentación y 
1 Museo para el Comic y 
1 la Imagen Numérica 

Con ocasión de lacelebración del " 17 
Salon International'de la Bande Dessi- 
née" de Angulema, se ha inaugurado, por 
el Ministro de Cultura francés, Jack Lang, 
el CNBDI, Cenfre National de la Bande 
Dessinée et de l'lmage. Su espectacular 
edificio, realizado por Roland Castro, al- 
bergará, a partir del próximo otoño, en su 
planta baja, un museo del comic que 
contará con una colección de más de 
2.000 planchas originales de comics y un 
conjunto de materiales que permitan 
mostrar cómo una obra puede nacer en un 
contexto preciso. Cada obra será expues- 
ta con una documentación conjunta 
(dibujos preparatorios, material audiovi- 
sual sobre la época o el autor. etc.). 

En la primera planta hay una media- 
teca que agrupa todo lo que de una mane- 
ra u otra concierne al comic. Más de 
60.000 documentos de los que 15.000 
son accesibles al público quedando los 
restantes reservados a investigadores. El 
CNBDI verá constantemente ampIiado 
su fondo puesto que se beneficia del 
Depósito Legal en lo concerniente a su 
especialidad. 

El centro tiene otras misiones como la 
organización de exposiciodes itineran- 
tes, realización de emisiones de televi- 
sión sobre el comic, la edición de un 
anuario sobre el género y de biografías 
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importantes (inaugurándose la colección 
con la correspondiente a McCay, creador 
del personaje de Little Nemo), organiza- 
ción de congresos, etc. 

Pero este Centro no ha querido que- 
darse únicamente en el sector del comic, 
de la historieta gráfica, sino abrirse tarn- 
bien al de la imagen numérica o por 
ordenador. Ante la sensación existente, 
en la producción francesa, de falta de 
especialistas y, en consecuencia, pérdida 
de terreno respecto a otros países, el 
CNBDI imparte desde hace un año, un 
master de carácter internacional (con la 
colaboración de ingleses y alemanes) en 
imágenes numéricas, con una duración 
de 15 meses. Paralelamente propone 
sesiones más cortas para la formación 
continua. 

El CNBDI se inscribe en la lógica de 
los equipamientos culturales franceses 
surgidos en estos últimos años que consi- 
deran prioritaria la concepción de ellos 
mismos como instituciones que partici- 
pen en el desarrollo económico de las 
regiones donde se ubican. 

Los costes del edificio se han elevado 
a unos 1 S00 millones de pesetas y su pre- 
supuesto de funcionamiento para el pre- 
sente año superan los 300. 25 personas 
componen la plantilla del CNBDI. 

R A M ~ N  SALABERRIA 

Cultura dona 
Fondos Documentales 
al Archivo 
de Simancas 

El Ministro de Cultura, Jorge Sempnín, 
entregó al Archivo General de Simancas 
dos fondos documentales adquiridos por 
ese departamento, en un acto que se cele- 
bró en la sede de dicho centro el pasado 1 
de febrero. 

Se trata del Archivo del marqués de Vi- 
llena, Juan Femández Pacheco ( 1563- 
1615), quien ejerciera de embajador de 
España en Roma para posteriormente ser 
nombrado Virrey de Sicilia y Nápoles. Su 
archivo consta de 22 volúmenes, que 
comprenden 2.350 documentos, entre los 
que figuran 575 cartas de Felipe 111. 

El segundo fondo recoge documenta- 
ción procedente de Carlos Coloma, mar- 
qués de la Espina, Gobernador de Cambrai 
y Embajador Extraordinario en la Corte de 
San Jaime entre 1620 y 1623. Su archivo 
está formado por 23 volúmenes que contie- 
nen más de 1.000 documentos y cartas, 
procedentes de Felipe IV, Isabel y Alberto 
de Austria, Duque de Alba, etc. 

Especializada en 
Ciencias de la Educacibn 

Biblioteca 
Castroverde 

El Instituto de Estudios Pedagógicos 
de Somosaguas (IEPS), acaba de inaugu- 
rar la Biblioteca Castroverde, especializa- 
da en Pedagogía, Historiade la Educación, 
Didácticas especiales, Psicología y Litera- 
tura. A ella podrán acudir todas las perso- 
nas interesadas de lunes a viernes en hora- 
n o  de 9 a 14 horas por la mañana, y de 15 
a 18 horas por la tarde. excepto los jueves 
que el horario será ininterrumpidode 9 a 20 
horas. La dirección de la biblioteca es: C1 
Vizconde de Matamala, 3.28028 Madrid. 
Tfno.: (9 1) 446 44 04. 



Convocatorias 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL AÑO 2000 
El Grupo ELS-lnmobe en colaboracidn con la revista 
EDUCACION Y BIBLIOTECA organizan una reunión de 
expertos sobre La Biblioteca Pública: sus Últimos y sus 
prdximos diez años. 
Intervendrá como ponente Dick Reumer, Secretario 
General del Grupo ELS (European Library Suppliers), 

. . destacado especialista mundial en biblioteconomía. 

Programa 
- l3 sesión (1 2 horas): "Panorama internacional de la evo- 

lución de la Biblioteca Pública en los años 80". - 2"esión (1 3,30 horas): Proyección de diapositivas. 
- Descanso. Comida. 
- 3"esión (16 horas): "La Biblioteca Pública ante el año 

2000". 
w a r  
C. Washington l ~ i n g  
C/ Marqués de Villamagna, 8 
Madrid 
invitaciones 
Los interesados podrán conseguir invitación personal solici- 
tándola a una de las dos instituciones organizadoras: 
- INMOBE 

C/ Camino del Barco, nP 8 
San Sebastián de los Reyes Tlf.: 652 78 33 
MADRID 652 79 00 

- EDUCACION Y BIBLIOTECA 
C/ López de Hoyos, 135 5Y D 28002 MADRID 
Tlf.: 5 19 13 82 

FERIA DE INFORMATIZACION 
DE BIBLIOTECAS 

Fundebi (Fundación para el Desarrollo de 
las Bibliotecas José Moreno y Jiménez de 
Borja) y el Centro Cultural Washington 
Irving de la Embajada USA, organizan los 
próximos días 23-24-25 de abril una Feria 
de Informatización de Bibliotecas en rela- 
ción con el "Ciclo de demostraciones de 

ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN software para bibliotecas y centros de do- 

EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA 

El próximo día 22 de Mano se celebrará la 
Asamblea General de socios de la Asocia- 
ción Educación y Bibliotecas, correspon- 
diente a 1990, en los locales de la Asocia- 
ción, C/ Mpez de Hoyos, 135 - !P D, de 
Madrid. 
La Asamblea tendrá lugar a las 19 horas 30 
minutos, con el siguiente orden del día: 
- Informe del Presidente de las activi- 

dades desarrolladas en 1989. 
- Estudio y ampliación del Programa 

Biblioteca y Centro de Documenta- 
ción Escolar. 

- Renovación de los cargos de la Junta 
Directiva. 

- Aprobación del presupuesto y plan de 
actividades a desarrollar en 1990. 

- Ruegos y preguntas. 

Otras actividades 

La Asociación edita la revista mensual 
EDUCACION Y BIBLIOTECA en cola- 
boración con TILDE, Servicios Editoria- 
les. 
Cuenta para sus socios y público interesa- 
do con una Biblioteca y Centro de Docu- 
mentación, que dispone de más de cinco 
mil documentos, entre los que destaca un 
servicio de información bibliográfica y de 
otros recursos didácticos. 
Ofrece a travCs del Programa Biblioteca- 
Centro de Documentación Escolar diver- 
sas actividades orientadas a informar, orien- 
tar e investigar el sector biblioeducativo 
español, prestando a centros escolares el 
apoyo bibliotecario y documental necesa- 
no. 

cumentación" que las dos instituciones 
señaladas llevan a cabo. 
La Feria, uue se desarrollará en el Was- 
hington &ing, consistirá en una serie de 
stands donde las diferentes empresas exhi- 
birán sus productos y sus posibles aplica- 
ciones prácticas, además de un ciclo para- 
lelo de conferencias donde intervendrán 
algunos de los profesionales más destaca- 
dos en el tema. 
El acto de apcrturacontarácon la presencia 
del Director General del Libro y Bibliote- 
cas, Velasco Rami. 
Las invitaciones podrán ser solicitadas en: 

CENTRO CULTURAL 
WASHINGTON IRVING 
MarquCs de Villamagna, 8 

28001 MADRID 

FUNDEBI 
Plaza del Rey, 1 
28004 MADRID 
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Mundo editorial 

Publicación del Vocabulario Básico en la E.G.B. 

Desde el Aula para el Aula. 
A primeros del pasivo (de comprensión o reconocimien- 

pasado mes de to) de los alumnos de cada ciclo de 
febrero se presen- I E.G.B. 
t6 en la sede de la Bayón señaló cómo "la definición del 
Sociedad General lenguaje que los alumnos utilizan y el que 
de Autores, el debieran utilizar está en el sustrato de toda 
Vocabulario bási- I la obra. Es una obra cona, pero el trabajo ha 
co en la E.G.B.. / sido largo, incluida la encuesta realizada 
Al acto acudieron j centro por centro y que ha servido de base 
el académico ; para el trabajo" Por su parte, Alvaro Mar- 
Manuel Seco, el 

! 
chesi recalcó el hecho de que el presente 

Director General de Renovación trabajo se inscribe en la lógica de la Refor- 
Pedagógica, Alvaro Marchesi e Ignacio ma, de establecer una colaboración con 
Bayón, presidente de Espasa-Calpe, estos otros sectores implicados en el sector 
dos últimos en representación de las dos educativo que permitan la elaboración de 
instituciones editoras de la obra. instrumentos aue avuden al vrofesorado en . d 

Entre los objetivos más importantes de su labor diaria. Dio cuenta de la dificultad 
este estudio pueden citarse: de la tarea previa a la publicación de la obra 

Proporcio& al profesorado una rela- 
ción estimada de los vocablos que los 
alumnos y alumnas de los diferentes 
ciclos de la educación obligatoria deben 
poseer a nivel comprensivo (vocabula- 
rio pasivo). 
Presentar, además, el mismo vocabula- 
noagrupado en campos nocionales, para 
facilitar la tarea docente en el desarrollo 
(globalizado o interdisciplinar) de las 
diferentes unidades didácticas en las dis- 
tintas áreas cumculares. 

al incluir ' L a  tasa de utilización del voca- 
bulario en los distintos niveles y el ritmo de 
adquisición del vocabulario, por edades, 
en los niños españoles, lo que a su vez ha 
permitido conocer los términos que entien- 
den y comprenden en los distintos nive- 
les". 

María Antonia Casanova y Melitina 
Rivera, coordinadoras del trabajo, al resu- 
mir los objetivos que se querían alcanzar 
coneste trabajo y las conclusiones a lasque 
habían llegado explicaron que "los estu- 

que se van acercando al último ciclo de la 
E.G.B., entre 12 y 14 años, de ahí que sea 
necesario potenciarlo en este ciclo educa- 
tivo". 

Finalmente señalar que el Vocabulario 
básico en la E.G.B., que EDUCACION Y 
BIBLIOTECA comentará en el próximo 
número, va destinado, en especial, a los 

Comprobar el vocabulario activo (o de diantes ~ ~ E . G . B .  Ütilizan u" vocabulario profesores de ese nivel educativo, siendo 
USO) que poseen los alumnos al final de más extenso en los primeros años de la de gran utilidad también, como es lógico, a 
cada ciclo de E.G.B. Enseñanza General Básica pero el vocabu- los autores de obras destinadas al público 
Comprobar, igualmente, el vocabulario lario utilizado va disminuyendo a medida infantil (libros de texto, literatura, etc.). 

Tercer año de su publicación 

Agenda del Libro 1990 
La Agenda del Libro 1990, que ha al- 

canzado su tercera edición, ha tenido una 
gran acogida en el mundo editorial. Esta 
publicación de la editorial Sanz ha sido 
elaborada y dirigida por Gregorio Sanz 
García, quien durante 45 años fue respon- 
sable de una de las librerías más importan- 
tes de Madrid, además de colaborador de la 
Federación de Gremios de Editores de 
España en las ferias del libro. 

Las fechas y datos de los principales 
certámenes de libros de todo el mundo, las 
librerías más importantes de toda EspaÍía, 
las agencias literarias que actúan en este 
país, todos los galardonados con los pre- 
mios Nobel y los que han obtenido las prin- 
cipales convocatorias literarias españolas 
o las cifras significativas del mundo de la 

edición son algunas de las informaciones 
que se pueden encontrar en la Agenda del 
Libro 1990, la primera que de estas carac- 
terísticas aparece en España. 

Con más de 336 páginas y a un precio 
de 3.000 pesetas la Agenda pretende, se- 
gún Gregorio Sanz, reunir en un solo volu- 
men la información útil para el trabajo de 
autores, editores, libreros, distribuidores, 
bibliotecarios o cualquier otro profesional 
relacionado con el libro. aunque su infor- 
mación complementaria (lista diaria de 
nacimientos y fallecimientos de escritores, 
de libros y revistas, etc.) amplía potencial- 
mente sus usuarios. 

Para más información Spanish Book 
Trade Data, calle Castrogeriz, 18; 28025 
Madrid; o al telbfono 462 86 55. 



Innovaciones C' r 

HIPERTEXTO: Una nueva herramienta 
para la educación 

Infodidac, publicación que 

aborda la aplicación de la 

tecnología informática en el 

ámbito educativo, presenta en 

su número de Diciembre un 

artículo dedicado a explicar 

qué es Hipertexto 

(INFODIDAC, no 4, Diciembre 

E 1 concepto de Hipertexto apelaría a 
"un sisteiiia de bases de datos que 
permite relacionar, mediante cone- 

xiones asociativas, pantallas con informa- 
ción de lo más variada y que, por tanto, 
constituirá una herramienta de trabajo im- 
prescindible en la práctica totalidad de 
contenidos y programas educativos". 

El Hipenexto consiste, gráficamente, 
en un juego de ventanas sucesivas, donde 
una contiene y es contenida por otras. La 
red de la base de datos hace posible este 
juego de cajas rusas. 

El usuario de un gestor de hipertexto se 
encontraría, en un primer momento, por 
ejemplo, ante una pantalla primera o ini- 
cial en la que puede leer un texto. En él se 
encuentra conceptos o palabras-clave 
debidamente señaladas (subrayadas, ne- 
grita, etc ...) a través de las cuales cl pro- 
grama puede remitirlo a otra pantalla don- 
de encontrará más información sobre el 
concepto de su interés. Esto se consigue 
accionando un mecanismo -ratón, lápiz 
óptico-, según el caso, sobre la palabra- 
clave. 

La respuesta del Sisiema es, por tanto, 
el acceso a otra pantalla, a una informa- 
ción, textual o gráfica, más concreta sobre 
el término primero. 

Las palabras-clave  llave" de las ven- 
tanas que da acceso a meras explicaciones, 
ilustraciones, toma el nombre de BOTON 
y las pantallas a las que nos traslada que 
contiene más BOTONES seían los NO- 
DOS de la red del gestor. 

Los NODOS se unen entre sí mediante 
CONEXIONES. 

El principio esencial de la programa- 
ción del gestor de hipertexto es que presen- 

ta al alumno, al usuario en general, la posi- 
bilidad de avanzar en su aprendizaje cuan- 
to desee. El interés por conocer, su curio- 
sidad, marca los límites del conocimiento 
del sistema. 

Se hace posible la "navegación" por la 
base de datos. 

El hipertexro incide en un proceso de 
aprendizaje activo, cwufivo y asociativo, 
características todas ellas que son muy 
valoradas por las más modernas teorías 
sobre la enseñanza. La novedad y la fuerza 
del Hipenextoestá sobre todo en la posibi- 
lidad de una consulta constructiva, en un 
sentido podríamos llamarla circular. Hasta 
ahora los proccsadores de texto sólo nos 
permitían la consulta cn un sentido lincal, 
de adclante atrás y al contrario. 

El usuario del Hipertexto en su "nave- 
gación" por la base de datos puede hacer 
aparecer en pantalla informaci6n textual, 
gráfica, variada sobre el tema de su interés. 

El gestor de Hipertcxto, la herramienta 
informática que permite todo este sinfín de 
posibilidadcsdidácticas, sin duda, afectará 
grandemente el campo de la Educación, y 
no sólo este, en un futuro cercano. 

Sus características multimedia junto 
con su aceptable relación precio-culidad 
revolucionará de alguna manera el campo 
del conocimiento y la enseñanza. 

Como todo gran invento el Hipertexto 
también tuvo su profeta. 

Vannervar Bush ya en 1945 describe 
de forma audaz un dispositivo que sería el 
anleccdente más ilustre dc lo que hoy 
conocemos como Gestor de Hipertextos. 
Este autor lo llamó "memex". 

El artículo original de Bush ha sido re- 
impreso como homenaje a su autor, en el 

libro editado por h a y a  CD-ROM: El 
Nuevo Papiro. 

Sería en los sesenta cuando se acuña el 
término de HIPERTEXTO de la mano de 
Ted Nelson ("Getting it out of your 
system"). 

Comocabe suponcrestosprimerosges- 
tores de Hipertextoseran creados para gran- 
des ordenadores multiusuarios. Laentrada 
de los hipertextos en el mundo de los 
rnicroordenadores se produce en 1987 en 
Estados Unidos. Aparece la versión I de 
Hypercard, un potente gestor de Ilipertex- 
tos para el microordenador Macintosh. El 
mundo dcl hipertexto se abrió a la Ilcgada 
de profcsionales de distintos ámbitos, 
profesores, médicos, escritores, ingenie- 
ros, etc. En España se prevé la llegada de la 
próxima expansión tras la aparición de 
gestores para entomos de microordenado- 
res compatibles. El más prometedor sena 
el IBM Linkway de Junio de 1989. 

En el campo de la Enseñanza un gestor 
de Hipertexto permite y supera con creces 
todas las posibilidades que ofrecía hasta el 
momento el software educativo al uso 
(sistemas de Autor). 

El artículo de Carlos San José Villacor- 
ta, en INFODIDAC, trata en resumen, de 
hacer conocer las múltiples posibilidades 
de aplicacion de un instrumento tan pode- 
roso e innovador como el Gestor de Hiper- 
texto. 

GESTOR DE HIPERTEXTO: 
GUlDE V.2. 

IBM Linkway 
Macintosh Hypercard 



Libro infantil y juvenil 

Concurso 
literario escolar 

¿Por qué se sueña?  por 
qué los gatos odian a los 
ratones? i,Poi qué los mayores 
siempre tienen razón? ¿,Por 
qué ... ? ¿,Por qué ... ? ¿,Por qué 
... ? Mil preguntas, dos mil 
respuestas que encontraréis en 
El libro cit. los por qut: de 
Gianni Rodari. ¿,Seríais 
capaces de escribirle una 
nueva pagina a este libro? 
¿,Sí'?, pues inventad una 
pregunta y su respuesta en una 
hoja de cuaderno y si queréis 
participar en nuestro concurso 
enviádiioslri antes del día 5 de 
abril rt Iris siguientes 
direcciones con vuestro 
nombre y el del Colegio, 
escrito en el remite. 

LA GALERIA EDITORIAL 
C/Beiiito Castro, 8 
28028 MADRID 

LIBRERIA PEDAGOGICA 
C/ Santa Engracia, 143 

28003 MADRID 

Catálogo selectivo de 
literatura infantil 
contemporánea 

Un nuevo catálogo de literatura infan- 
til y juvenil ha sido editado por Antonio 
Pérez Mínguez. Los que ya conocen su 
labor, disfrutarán de una renovada y exce- 
lente selección por edades de los mejores 
libros y de lascolecciones más interesantes 
de lo que se publica. Para los que todavía 
no lo conocen (¡después de ocho años!) in- 
cluimos un extracto de la presentación a 
cargo del autor: "Con este catálogo quere- 
mos ofrecer una ayuda a todos aquellos 
que están interesados en fomentar la lectu- 
ra de los niños y jóvenes, porque estamos 
convencidos de que el futuro de muchos 
jóvenes lectores depende de la calidad y 
atractivo de los libros que lleguen a sus 
manos." 

El catálogo puede solicitarse a 
Antonio Pérez Míngucz 
Avda. Fclipe 11, 14- 6" Centro 
28009 Madrid. 

En la librería "Nebli", de Madrid 

Tercer Aniversario de la 
Tertulia de Escritores 

El jueves 8 de febrero de 1990 la 
tertulia de la librería "Nebli" celebró 
su tercer aniversario. Con este motivo 
se convocó a los escritores de literatura 
infantil y juvenil que acuden habitual- 
mente (Juana Aurora Mayoral, Mont- 
serrat del Amo, Consuelo Armijo, 
María Puncel, Carlos Murciano. Fer- 
nando Almena, Concha López Nar- 
váez) y a otros que lo hacen puntual- 
mente, como José Luis Olaizola, Juan 
Farias, Alfredo Górnez-Cerdá o Blan- 
ca García Valdecasas. Asistieron, 
además, libreros, editores y periodis- 
tas especialistas en el ámbito literario. 

El acto estuvo marcado por el tono 
amistoso y desenfadado que caracteri- 
za cada reunión mensual, en esta oca- 
sión desde tres brindis iniciales (por 
los escritores presentes y ausentes, por 
la continuada proyección de la litera- 
tura infantil e, incluso, por los edito- 
res). Consuelo Armijo, animada a 
apagar las velas de este tercer cum- 
pleaños, dejó sentir la influencia de sus 
"batautos" con un soplido extraordi- 
nario. 

ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS 

El objetivo de la tertulia es, según 
su fundadora y coordinadora, María 
Dolores Navarro-Rubio, también crí- 
:ica de DELSA-LINESA, " cambiar 
;mpresiones sobre nuestro trabajo y 
7oner de manifiesto a la opiniónpúhli- 
:.u que la Literatura lrlfantil no es un 
qénero menor, sino que firma parte de 
'a gran literatura y puede ser leída 
'ambién por los adultos". 

En un repaso sintético a los temas 
.ratados a lo largo de este tiempo se 
.esaltaron: 

la definición y reafirmación del con- 
cepto de la verdadera literatura in- 
fantil, entendida corno arte que pro- 
duce placer al lector infantil y juve- 
nil que se acerque a ella. 
la variedad de estilos y temas trata- 
dos que brindan numerosas posibili- 
dades, siempre que respeten el modo 
de ser de los niños o los jóvenes. 

la importancia de los ilustradores y 
su buen arte para realizar un texto 
con auténtica creatividad. 
las actividades destinadas a fomen- 
tar la literatura infantil y juvenil: pre- 
mios literarios, ferias nacionales o 
internacionales, la difusión en libre- 
rías y colegios para poder orientar a 
los lectores potenciales ... 

Al hacer balance de resultados, los 
integrantes de la tertulia coincidieron 
en señalar que se había creado un foro 
de intercambio de opiniones, proyec- 
tos y sugerencias en el terreno de la 
literatura infantil, logrando también 
un enriquecimiento humano de los 
participantes. al permitirles conocer 
gustos distintos y compartir las mis- 
mas inquietudes. Algunos han forjado 
entre sí grandes amistades. 

EXCESO DE TRADUCCIONES 

A lo largo de la tertulia se ha desta- 
cado la excelente calidad de la Litera- 
tura Infantil Española. La prueba de 
ello es que sus obras seestán exportan- 
do cada vez más a otros países, y que 
están aumentando las colecciones 
destinadas a los niños. Sin embargo, de 
los casi cuatro mil títulos que se editan 
en España cada año, la mayoría de 
ellos siguen siendo traducciones del 
extranjero. A los editores les cuesta 
más barato traducir textos que ya han 
tenido éxito en otros países y no se 
arriesgan con nuevos autores españo- 
les, cuya única vía para publicar es la 
obtención de un premio. 

La ausencia de una crítica especia- 
lizada es otro de los inconvenientes 
con los que se encuentra el autor. 
Normalmente sólo se hace una simple 
recensión del libro en los medios de 
comunicación, y no se habla de sus 
valores literarios. Por este motivo se 
elevaron peticiones espontáneas para 
que se difundiera la existencia de este 
tipo de reuniones y su deseo de que la 
literatura infantil y juvenil sea mejor 
conocida. 



Comunidad de Madrid 

Conferencias de Animación a 
la Lectura en 

A lo largo del pasado mes de enero se 
ha desarrollado en la Escuela de Anima- 
ción de la Comunidad de Madrid el tercer 
Ciclo de conferencias de Animación a la 
Lectura, que ha consolidado una trayccto- 
ria iniciada en 1988. Programado dentro 
del árcadeactividadesdedichaescuela por 
el Seminario de Litcratura Infantil y Ani- 
mación a la Lectura, la coordinación corrió 
a cargo de sus integrantes: M" Cruz Delga- 
do, Carmen Domech, Nieves Martín y Luisa 
Mora. 

Los objetivos han sido aportar infor- 
mación sobre temas específicos, facilitar 
la reflexión colectivac intercambiarexpe- 
riencias entre maestros, bibliotecarios, 
estudiantes, monitores de tiempo libre y 
otros profesionales interesados por esta 
parcela que encierra tantas posibilidades 
dentro de nuestro mundo literario. La di- 
versidad de público, si bien dificulta la 
homogeneidad de expectativas, ha enri- 
quecido apreciablemente la diversidad de 
puntos de vista en cada coloquio. 

LECTORES CR~TICOS DESDE 
DISTINTAS PROPUESTAS: 

Laconferencia inaugural, el día 9, trató 
sobre El teatro para niños en su doble 
vertiente: la puesta en escena y la crcación 
literaria. José Henríquez, periodista y crí- 
tico de teatro, expuso el panorama general 
de la cartelera leatral infantil. Ignacio del 
Moral y Margarita Sánchez, autores de 
teatro infantil y componente ella del grupo 
"Cocktail, Teatro pirata", confirmaron su 
crccncia en un tipo dc teatro donde el niño 
pueda hacer un esfuerzo por seguir la his- 
toria sin tener que recurrir a las adaptacio- 
nes convencionales que funcionan a priori. 
Acusaron la irregularidad de este género, 
quc no suele editarse, y nos contaron diver- 
sas experiencias de montajes. 

El sentido de La Animación ala lectu- 
ra en bibliotecas infantiles fue examinado 
por Marina Navarro, coordinadora de acti- 
vidades en las Ribliotccas Populares de 
Madrid, y Miguel Rodríguez, coordinador 
de las Bibliotecas Municipales de Fuenla- 
brada. Con ella se pretenden tres objetivos 
correlativos: atracr a nuevos socios, dar a 
conocer el fondo bibliográfico y potenciar 
la literatura crítica. Partiendo de unas 
condiciones espaciales y formas básicas, 
el diseño de actividades requiere una aten- 
ción especial, puesto quc no todo juego en 
tomo al libro conduce a haber lectores de 
calidad. 

la Escuela de Animación 

Joan Manuel Gisbert, ponente de La li- 
teratura fantástica y los jóvenes fue quien 
logró un mayor poder de convocatoria, 
debido a su reconocimiento como autor de 
prestigio. Combinando reflexiones parti- 
culares acerca del fomento de la lectura, 
con la narración de dos leyendas que deja- 
ron prendado al auditorio nos ayudó a 
descubrir alguna.. de las posibilidades de la 

"fantástica" no s61o como lectura. sino 
también comoelemento motivador para 
la creación de textos. 

La conferencia sobre Poesía infan- 
til que protagonizó Gloria Fuertes se 
desarrolló como una lectura de poemas 
de sus numerosos libros. La mayonade 
los asistentes eran grandes admirado- 
res de la autora, y tuvieron ocasión de . 
hacerles preguntas cuyas contestacio- 
nes resultaron divcrlidas y oportunas. 

ZAI literatura infantili lis medios 
& comunicación fue compartida por 
dos profesionales que se hallan atraí- 
dos por esta particular intcrsccción, 
como periodistas que han realizado 
diversos programas infantiles para 
TVE, Jorge Riobóo y Paco García 
Novell. Analizaron conjuntamente la 
escasa proyección de esta literatura en 
los Medios de Comunicación y cómo 
llega ésta al niño lector, desde los su- 
plementos de prensa o los informativos 
de televisión. La participación fue 
absoluta. 

La más novcdosa, por referirse a 
otro grupo de edad, IA animacibn a k 
lecturadejóvenesy adultoscontó como 
invitadas con Inés Herrera Tapia, pro- 
fesora de adultos cn la UPE de Lega- 
nés, y Carmen Magariños, formadora 
en las Bibliotecas Populares de adultos 
dc los CAS de Madrid. Propusieron a 
los asistentes la creación de un acrósti- 
co in situ, logrando una elevada moti- 
vación. y animaron a "hacer camino al 
andar". 

Un pequeño refrigerio sirvió de des- 
pedida hasta el año próximo en que se 
vuelva a celebrar este entusiasta en- 
cuentro. 

1 Fichero informatizado de libros 
1 infantiles y juveniles 

El colectivo de profeso- 
res de Madrid, B.F.B., que 
lleva más de 1 O años traba- 
jando la literatura Infantil 
ha confeccionado, a lo lar- 
go de los últimos 15 meses, 
un fichero informatizado 
con más de 6.60() títulos. 

En un número prí,ximo, 

EDUCACION Y BIBLIO- 
TECA, comentará extensa- 
mente esta valiosa guía. 

Para recibir mayor in- 
formación pueden dirigir- 
se a: 

B.F.B. 
Apdo. Correos 28.248 
28080 Madrid 



Formación v esliecialización 

AULA 7: Un programa de 
divulgación y formación 
en Castilla-Leon 

La E.U. de Biblioreconomía y Docu- 
mentación de la Universidad de Salaman- 
ca siguiendo las recomendaciones de orga- 
nizaciones internacionales como la UNES- 
CO, el Consejo Internacional de Archivos 
(CIA) y la Federación Internacional de 
Asociaciones Bibliotecarias (IFLA). de las 
que la Escuela es miembro, tiene entre sus 
objetivos la formación continuada de los 
profesionales, y la transmisión a la socie- 
dad en general de la problemática de la 
información. La Escuela de Salamanca ha 
tenido desde su origen una preocupación 
constante por alcanzar estos objetivos. 

En el marco de los Cursos Extraordina- 
rios de la Universidad de Salamanca. la Es- 
cuela ha organizado en sus dos años de 
existencia sendos cursos sobre documen- 
tación y las repercusiones de las nuevas 
tecnologías y una serie de conferencias y 
mesas redondas sobre temas puntuales 
como laautomatización de bib1iotecas.o la 

formación de profesionales de la informa- 
ción. 

Dadas las insuficiencias en la oferta de 
formación continuada de profesionales se 
planteó la necesidad de ampliar la cobertu- 
ra de actividades a un programa anual en el 
que se conjugasen aspectos divulgativos, 
como los ciclos de conferencias, y forma- 
tivos como los cursos monográficos. 

DESTINATARIOS 

El programa Aula 7 va dirigido a todas 
aquellas personas en el campo de la docu- 
mentación, especialmente a aquellos que 
ejercen su labor profesional en las distintas 
unidades de información, y a los estudian- 
tes de estas materias. 

Dado el carácter eminentemente prác- 
tico de los cursos se ha considerado conve- 
niente restringir el número de alumnos a un 
máximo de 30. 
Se han concertado las sesiones en los 

fines de semana. desde el jueves a las cinco 
de la tarde hastael sábadoa las 13.30 horas. 
Las conferencias tendrán lugar todos los 
viernes a las 8 de la tarde, excepio aquellos 
en los que esté programado un curso. 

La información y las inscripciones se 
podrán efectuar en la E.U. de Biblioteco- 
nomía y Documentación, P' de San Vice- 
nte, s/n; o bien a través de los teléfonos 
(923) 21.01.34 y 21.15.28. 

Dirigen el Programa Luis Hemández, 
José A. Cordon e Inés Llata, profesores de 
la Escuela. 

Fruto de ello es el programa Aula 7 que 
se está desarrollando durante el primer se- 
mestre de este año, en el que semanalmen- 
te. y de manera consecutiva. se celebrarán 
las conferencias y los cursos. 

Es responsable del programa la ES- 
CUELA DE BlLlOTECONOMlA Y DO- 
CUMENTACION de la Univ. de Sala- 
manca. Y colabora la Junta de Castilla- 
León y la F. Germán Sánchez Ruipérez. 

GIJON: Oferta cultural 
y animación a la lectura 

La Fundación Municipal de  
Cultura del Ayuntamiento de 
Gijón está realixzando una im- 
portante labor de promoción de  
las actividades culturales, bus- 
cando conseguir el interés de los 
públicos más diversos: guías de  
animación a la lectura, excursio- 
nes para todas las edades. de acer- 
camiento a la naturaleza y al 
medio rural, ciclos cinematográ- 
ficos, conferencias, cursos y se- 
minarios, exposiciones, talleres 
(radio. fotografía), concursos, etc. 

Dentro de la campaña general 

de promoción de las bibliotecas 
han puesto recientemente espe- 
cial énfasis en las bibliotecas 
escolares.  Así, s e  han 
programado cursos de formación 
de profesores, que incluyen tan- 
tocontenidos técnicos (selección, 
catalogación, etc) como los as- 
pectos relativos a la animación a 
la lectura en los niños. 

En este Programa también ha- 
bría que añadir la potenciación 
de este tipo de bibliotecas, como 
elemento imprescindible de la 
actividad escolar, que se  realiza 

por el asesoramiento a los profe- 
sores encargados de la gestión y 
organización de los fondos docu- 
mentales (en conexión con la 
biblioteca pública del barrioen el 
que se ubica el centro o en su 
defecto con los servicios centra- 
les) y su incremento (campaña 
desarrollada desde hace una 
decena de años), además de la 
formación antes señalada. 
En relación con este último as- 
pecto, las Guías de lwtirru que 
edita la Fundación buscan atraer- 
se al público infantil y juvenil 
mediante formatos manejables, 
ilustraciones y diversidad y ori- 
ginalidad en los temas: "para 
niños y niñas que no saben leer, 
"Animales 3: gatos", etc. 
Para más información: 
FUNDAClON MUNICIPAL DE 
CULTURA. 
P1. del Instituto, 3 3* Dcha. 32201 
GIJON. 
Teléfono: 35.87.84 - 35.90.44. 
Director: Jorge Fernández León 
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CURSOS Y CONFERENCIAS k 
AUTOMATIZACION DE 
BIBLIOTECAS 

1. Bibliotecas universitarias: U. Vallado- 
lid y U. de Cantabria 

2. Las Bibliotecas Científicas ~ ~ I ' C S I C  
3. La Biblioteca Nacional 
Colaboran: M. Becedas, M. Jiménez, G. 
Sánchez y X. Agcnjo. 
Fecha: 19 enero/l6 febrero 
Lugar: Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez. 

1. La Ciencia de la Información y su méto- 
do científico. 

2. El tratamiento cuantitativo de la Docu- 
mentación. La documentación biblio- 
métrica. 

3. La literatura científica como fuente de 
datos en bibliometría. 

4. Las características cuantificables de la 
literatura científica 

5. Aplicación de las técnicas biliomCtricas. 
Colaboran: L. Ferrerira, E. Jiménez 
Fecha: 9 marzo16 abril 
Lugar: Edificio Antiguo de la Universidad 

NORMATIVA PARA LA 
CREACION Y 
MANTENIMIENTO DE LA 
LISTA DE 
ENCABEZAMIENTO DE 
MATERIAS 

1. Encabezamientos de materias: Concep- 
to, función y clases 

2. Nombres propios comoencabezamiento 
de materias 

3. Encabezamientos complejos y compues- 
tos 

4. Subencabezamientos de materias 
5. Ficheros de autoridades 
Colaboran: P. Beneito, Mvaudenes, E. 

González 
Fecha: 23/24 febrero 
Lugar: Edificio antiguo de la Universidad 

ARCHIVOS 
AUDIOVISUALES 

1. La agestión de los archivos de TVE 
2. Filmotecas: Organización y descripción 

de películas y bibliograbaciones. 

3. Las grabaciones sonoras; propuestas de 
organización 

4. Los documentos gráficos: tratamiento 
de las fotografías 

Colaboran: M. Corral, M. Bebesa, J. L6- 
pez, M. Cruz, R. Ariza. 
Fecha: 113 marzo 
Lugar: Edificio Antiguo de la Universidad 

LA INFORMACION EN LA 
CADENA DOCUMENTAL 
1. El conccpto de información. Su proceso 

en la cadena documental. 
2. El aniílisis conceptual y formal. La des- 

cripción, resumen e indización. 
3. Lcnguajes documentales: concepto y 

funciones. 
4. La recuperación de la información. 
Colaboran: J. López Yepes, M. Pinto, J. 
Ross García, F. Sagredo, L. A. García 
Gutierrez. 
Lugar: Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez 

BIBLIOTECAS PUBLICAS: 
PLANTEAMIENTOS Y 
PERSPECTIVAS 

1. Servicios y funciones de las B. Públicas. 

Colabora: F. González, S. Sánchez. 
Fecha: 24/26 mayo 
Lugar: Fundación Germán Sánchez Rui- 

pérez 

ARCHIVOS 

1. Descripción de documentos y expedien- 
tes. Sus instrumentos. 

2. La descripción automatizada 
3. Las bases de datos del patrimonio docu- 

mental español 
Colabora: O. Gallega, C. Alvarez, C. Sie- 
rra, R. de Andrés. 
Fecha: 1/22 junio 
Lugar: Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez 

SERVICIOS DE 
INFORMACION 
AUTOMATIZADA 

1. Servicios de información 
2. Bases de datos: DIALOG, DIMDI, ESA. 
Colabora: A. Muñoz, P. Lópcz, M. Sebas- 
tiá i Salat, DIALOG, DIMDI. 
Fecha: 28/39 junio 
Lugar: Escuela de Biblioteconomía y 

2. Redes de B. Públicas Documentación 
3. Los fondos locales. Constitución de la 

Hemeroteca. 
4. La Sección infantil: Actualidad y pers- 

pectivas 
Colaboran: A. Carrión Gutierrez, J. Per- 
manyer, C. Pérez y B. Calvo 
Fecha: 2913 1 marzo 
Lugar: Edificio Antiguo de la Universidad 

CENTROS DE 
DOCUMENTACION 

Colaboran: A. Román, J. Bravo, M. L. Te- 
rrada, R. de la Viesca. 
Fecha: 27 abril11 8 mayo 
Lugar: Fundación Germán Sánchez Rui- 
pérez 

ARCHIVOS DE EMPRESA 

1. La documentación de las Empresas: Or- 
ganización 

2. Gestión automatizada: las empresas de 
archivos 

3. La problemática legal de la documenta- 
ción 

COORDINACION: 
El programa Aula 7 está coordina- 
do por Inés Llata Soler, JosC A. 
Cordón García y Luis Hernández 
Olivera. 

DURACION: 
- Los cursos tienen una duración 

de doce horas. 
- Las conferencias se impartirán 

todos los viernes, excepto ayue- 
llas en las que esté programado 
un curso, comenzando a las 20 h. 

INFORMACION E INSCRlP- 
CIONES: 
- Universidad de Salamanca. Es- 

cuela de Biblioteconomía y Do- 
cumentüción/Aula 7. 

P. de San Vicente s/n 
37007 SALAMANCA 
Tlf.: (923) 21.01.34 - 
21.15.18 



Multimedia Trazos 

lbervideo '90 

El empuje de lo 
audiovisual 

El recinto Ferial de la Casa de Campo de Madrid fue 
escenario el pasado mes de febrero de la 5"diciÓn del 
Salón Videográfico IBERVIDEO. Con 170 stand, varias 

jornadas profesionales y actos simbólicos como la 
destrucción de vídeos piratas, el salón atrajo a un público 
especializado interesado sobre todo en las novedades para 

videoclu bs. 

La oferta de productos abarcó dife- 
rentes aspectos: 
- Videocassettes (empresas edito- 

ras y distribuidores) 
- Accesorios (estuches, mobiliario, 

empalmadoras) 
- Equipos de reproducción 
- Cintas vírgenes 
- Asociaciones profesionales 
- Prensa especializada. 
Las jornadas profesionales se cen- 

hacia la creación de  videotecas par- 
ticulares. 
En cuanto a los contenidos, la oferta 
y demanda de cine de ficcion sigue 
llevándose la palma, aunque se ob- 
serva una diversificación hacia los 
contenidos especializados -infan- 
til, musica moderna-, pero también 
deportes, salud o vídeo didáctico y 
cultural (idiomas, arte, música clási- 
ca, naturaleza, geografía, cocina, 

traron en la 
s i t u a c i ó n  + - 
del mercado 
videográfi- 
co,  secto 
que experi 
menta ei 
España ui 
notable in 
c r e m e n t o  
nuestro paí 
ocupa el 4 
puesto mun 
dial en con 
sumo d 
vídeos , 

cuenta coi 
unos 4 mi 
llones d 
magnetos  
copios. Otri 
dato revela 
dor, es el in 
c r e m e n t i  
que se est 
producien 
d o  e n  I 
venta direc 
ta de video 
cassettes, 11 
que confir 
ma una ten- 
dencia cada 
vez mayor 

etc.). Estos 
aspectos es- 
tuvieron re- 
presentados 
en IBERVI- 
D E 0  por 
f i r m a s  
como Di- 
sascalia, In- 
iernational 
Film Grup, 
M i d a s  
Home Vi- 
deo, Video 
T u r i s m o ,  
etc. A su 
vez, la pren- 
saespeciali- 
zada, con  
p r o d u c t o s  
como la  
Guía Gene- 
ral del Vi- 
deo (Sale & 
S e r v i c e s ,  
S.A.) ofrece 
su orienta- 
ción sobre 
las diferen- 
tes temáti- 
cas y nove- 
dades. 

BENJAM~N 
CABALEIRO. 

LOS LIBROS Y 
LOS DlAS EN CASTILLA - 
LA MANCHA 

El Serviciode Publicacionesde la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 
ha editado un catálogo-almanaque para 
1990, doblemente útil. Además de guiar- 
nos a través de los días y los meses hacia el 
final de la década, nos facilita las últimas 
publicaciones de la Junta. 

El catálogo se compone de once colec- 
ciones (más de cien títulos), que raciona- 
dos como cada cual disponga en doce 
meses, muestran todo lo que da de sí una 
geografía tan ancha y desconocida. 

Se recomiendan las colecciones: 
"Conocer Castilla-La Mancha" (temas: 
flora, fauna. artesanía, Historia, Geogra- 
fía); "Monografías" (rutas arquitectónicas, 
Historia); "Creación Literaria"; "Actas" 
(jornadas de etnología. de Historia. poéti- 
cas, celebradas en la comunidad); "Imág- 
nes y Palabras" (premios de Artes Plásti- 
cas, catálogos de exposiciones); "Infantil" 
(títulos literarios); "Guías" (artesanía y 
museos); "Publicaciones Periódicas" 
(Painorma, Atiza, revista Castilla-La Man- 
cha) 

Aquellos que deseen mayor informa- 
ción sobre los títulos pueden dirigirse al 
Servicio de Publicaciones de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, cl 
Trinidad 8.45002 Toledo. 

Nueva época de 
Borrador 

La revista de educación BORRADOR, 
editada por el Servicio de Publicaciones de 
la Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia de Huelva. acaba de inaugurar una 
nueva etapa. la tercera, en su publicación. 
Ricamente diseñada e ilustrada, presenta 
en su número 6 un conjunto de artículos e 
informaciones estructuradas en ocho sec- 
ciones: orientación educativa. lengua viva, 
flamenco en el aula, guía ("Castillos de la 
provincia de Huelva"), etnografía. medios 
audiovisuales, ciudad abierta e informa- 
ción (proyectos y becas). 

Como separata se incluye el Real De- 
creto sobre derechos y deberesde los alum- 
nos. 

Los directores de la publicación son J. 
S. Díaz Trillo y M. Reyes Santana. 

Para más información dirigirse a: 
Servicio de Publicaciones. 

Delegación Provincial de Educación y 
Ciencia 

Alameda Sundheim, 17 
21003 Huelva 



Trazos 

Fernando Sáez Vacas, por 
"Ofimática Compleja" 

PREMIO 
FUNDESCO DE 
ENSAYO 1989 

José Barrionue- m . , 
vo, Ministro de 
Transportes, Turis- 

a * * *  
mo y Comunicacio- e * . ' e .  

..e..@ nes, en el acto de m 

entrega del Premio 
Fundesco de Ensayo *a@. 
19x9, resaltó la ik- 
portancia de la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información, subrayando 
el papel desempeñado por Fundesco en sus 
actividades y en esta convocatoria en par- 
ticular. 

La obra ganadora, "Ofimática Com- 
pleja", desarrolla un estudio de la oficina 
del futuro y de la ofimática desde varios 
puntos de vista (técnico, orgínizativo y 
sociológico), tratados de forma simultánea 
y con carácter integrador. 

Este estudio lleva al autor a realizar un 
profundo y válido ensayo destinado a esta- 
blecer un modelo teórico sobre la ofimáti- 
ca, la teoría de la oficina como sistema 
blando o borroso. 

Fernando Sáez Vacas, autor de la obra 
premiada, es catedrático en la Universidad 
Politécnica dc Madrid, prcsidentc de la 
Asociación Española de Informática y 
Automáitica y miembro integrante de di- 
versas organizaciones internacionales. 

SOFTWARE DE 
FUNDEBI 

m Fundación para a el DesarrÓ'llo de 
las Bibliotecas 

En el marco del Ciclo de presentacirín 
de sofmares que organiza FUNDEBI 
(Fundación para el desarrollo de las Bi- 
bliotecas José María Moreno y Jiménez 
Borja) en colaboración con la Biblioteca 
del Centro Washington Irving, el CSIC 
(Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas) y SEDIC (Sociedad Española 
de Documentacióne Información Científi- 
ca), se celebró el pasado día 28 de febrero 
la demostración del software PALS. 

En la Fundacidn Germán Sánchez Ruipérez, de Salamanca 

Presentación del programa 
Biblioteca-Centro de 
Documentación 

El día 22 de febrero se presenth en 
la sede de la Fundación Germán Sán- 
chez Ruipérez en Salamanca el Pro- 
grama Biblioteca-Centro de Doclmen- 
tación Escolar con el objetivo de pro- 
mover el servicio bibliodocumental en 
los ccntrosdc enseñanza no universita- 
ria. En el acto intervinieron Francisco 
J. Bernal, presidente de la Asociación 
Educación y Bibliotecas, y Antonio 
Basanta, coordinador general de los 
centros de la Fundación de csta ciudad, 

Este programa lo ha puesto en 
marcha en este curso la Asociación 
Educación y Bibliotecas y en él cola- 
boran diversas instituciones. Desarro- 
lla tres actividades: Informuc~iiin; 
Consulta, asesoramiento y formaci(jn: 
e Insestigación estudios. 

La actividad informativa se inició 
hace un año a través de la revista tri- 
mestral Educación y Biblioteca, que a 
partir de Febrero se publica mensual- 
mente. 

El Servicio de Comsulta, Asesora- 

Escolar. 
miento y Formación abarca tanto la 
cuestión dc fondos y depósitos como 
técnicas biblioteconómicas y documen- 
tales. Tienen derecho aeste servicio los 
suscriptorcs de la revista, socios y quie- 
nes concierten esta prestación. 

La Ini~csriyució/i. tercer campo de 
actuación del Programa, comprende 
varias tesis doctorales y dos proyectos; 
uno en la Comunidad de Madrid y otro 
en la de Murcia, que se ocupan de 
analizar el problema biblioeducativo 
en dos aspectos: en un caso, el del 
apoyo de la Biblioteca Pública a la 
enseñanza y, en el otro, la propia acti- 
vidad bibliotecaria dc los centros. 

Colaboran distintos servicios de los 
Ministerios de Cultura y Educación, 
Comunidad de Madrid y Murcia. Uni- 
versidades (Murcia, UNED y Complu- 
tense), así como el Ayuntamiento de 
Madrid. Del sector privado participa, 
adcmás de la citada Fundación, la 
empresa de informática y nucvas tec- 
nología INVESTRONICA. 

Premio Radio Nacional de España y el MEC 

Guiones para Programas Infantiles 
El Ministro de Educación y Ciencia, 

Javier Solana y Enric Sopena, Director de 
Radio Nacional de España, hicieron entre- 
ga del premio del "Primer Concurso de 
Guiones para Programas Infantiles". El 
Ministro se refirió a la importancia cre- 
ciente de los medios de comunicación social 
en la formación educativa de los alumnos, 
puesto que la escuela dejó hace tiempo ya 
de ser el exclusivo canal de transmisión de 
la información y del conocimiento. 

El guión radiofónica "Pica-Pica", on- 
ginal de Josefa Carretero Gallego, José 
Miguel Sanz, Ana Gracia Molinucvo y 
Pedro José Mpez Gutiérrez, ha obtenido el 
premio de un millón de pesetas del "Primer 
Concurso de Guiones para Programas In- 
fantiles", convocado conjuntamente por el 

Ministerio de Educación y Ciencia y Radio 
Nacional de España, y al que se presenta- 
ron 263 originales. 

El Jurado, que concedió dicho premio 
por unanimidad, ha estimado que el guión 
radiofónico "Pica-Pica" incita en el niño su 
imaginación, la costumbre de saber escu- 
char y la capacidad de desarrollo de hábi- 
tos sociales, valores todos ellos de carácter 
pedagógico y educativo que han de ser 
tenidos en cuenta y estimulados en un 
programa radiofónico destinado a la au- 
diencia infantil. También ha valorado el 
Jurado el lenguaje que utilizan los distintos 
personajes del guión, el ritmo de realiza- 
ción radiofónica y las situaciones que se 
plantea para mantener la atención del niíío 



Lectores ; 
EL TI0 ANSELMO 

A nselmo ha 
m u e r t o .  
Esta tarde 

recibía la noticia 
y me sumía en un 
estado de pena y 
dolor que él segu- 
ramente no habría 
aprobado nunca. 
El "tío Anselmo" 
-como le conocía- 
mos todos- era, 
aunque tímido, un 
optimista y un 
amante de la vida. 
Fue un auténtico 
"maestro" -en el 
sentido amplio del 
término- para 
todos cuantos le 
conocimos. Entre 
sus grandes afi- 
ciones figuraba la 
de la lectura. Lo 
cierto es que to- 
dos sus gustos se 
resumían y apo- 
yaban en uno: los 
libros, fueran de 
loque fuesen. Con 
ellos, y a través 
de ellos, conocía 
la Naturaleza, la 
astronomía, las 
matemáticas, la 
geografía del 
mundo, su alborotada historia ... 

En fin, gustaba de devorar todo tipo 
de obras, y profundizar en los más re- 
cónditos secretos, sin moverse de casa. 
Como el decía, un libro es como una 
máquina del tiempo: "sirve para viajar 
por todo lo conocido y lo imaginario, y 
además se aprende". 

Anselmo era un erudito, casi un 
sabio. Tenía grandes lagunas en algu- 
nos ámbitos del saber; pero esto es 
algo que ocurre a todos los autodidac- 
tas. Sabía -había aprendido- que un 
libro es uno de los mejores amigos del 
ser humano, y el más fiel. El siempre 
SUPO corresponder a estos "amigos" 
con otros "compañeros", y así se hizo 
de la mejor bibliotecade la Vega Media 
del Segura. 

Ahora el Quijote, la Celestina, el 
Lazarillo de Tormes, Garcilaso de la 
Vega, Quevedo, Calderón de la Barca, 
18 

Lope de Vega, Blasco Ibañez, Rafael 
Alberti, Federico García Lorca y un 
sinfín de personajes reales e imagina- 
rios le echarán de menos desde sus 
estantes, esperando que su mano los 
acaricie y que su mente los resucite de 
un letargo impuesto. Aguardarán en 
vano. 

Cuando Anselmo contaba 8 años 
ya recitaba de memoria el "Poema del 
Mío Cid", la primera obra maestra en 
lengua castellana, de la cual no se 
cansaba de repetir que le marcó la 
afición por la lectura, y le indujo a 
seguir por los derroteros de un lector 
empedernido. 

Aunque tuvo que empezar a traba- 
jar a edad muy temprana -sólo tenía 1 1 
años-, no abandonó su cariño y apego 
a los libros. "Leía y leía; de noche me 
acostaba bien tarde intentando termi- 
nar el último ejemplar que había caído 

en mis manos, 
para comenzar C 
con otro lo antes ( 
posible". Confe- 
saba que siempre 
había sido un lec- 
tor "apresurado", k 
y por ello le gus- ( 
taba "releer" sus 7 
obras favoritas, L 

cntre lasque seen- [ 
contraba aquella 
que abordaba la Li 

7 vida y milagros 
del "ingenioso 
hidalgo don Qui- 
jote de la Man- 
cha". Aún recuer- 
do cuando yo era 
pequeño, y Ansel- 
mo me recitaba 
algunos pasajes 
de este libro. 
Siempre pensé 
que tenía una 
memoria porten- 
tosa. "Es sólo 
cuestión de volun- 
tad y de práctica", 
me comentaba. 

Y su voluntad 
era, ciertamente, 
muy grande. Toda 
su vida fue un 
puro sacrificio. 
Desde muy joven 

se tuvo que enfrentar al mundo y traba- 
jar para poder vivir. Una vez casado, se 
esforzó por educar lo mejor posible a 
sus hijos y darles "más estudios de los 
que yo tuve". Sin duda, se refería a la 
escuela, a esa escuela de la que él care- 
ció, sustituyéndola por la experiencia 
que le dio la vida y por los conocimien- 
tos que les "arrancó" a sus libros, a 
"sus más fieles amigos". 

Su querida biblioteca ha quedado 
sola. Ya no irá a las tiendas de libros 
usados en busca de una obra de la Re- 
pública o de una edición limitada de no 
recuerdo qué ejemplar. Ya no reirá al 
leer el ingenio de Quevedo; ya no Ilo- 
rará al sentirse Romeo y recordar su 
adolescencia; ya no aprenderá más de 
sus libros, ya no. Tal vez ahora esté en 
alguna parte y comprenda y entienda 
de otro modo. 

JUAN TOMAS FRUTOS 



Biblioteconc lmía y documentación 

FUNDAMENTOS DE 
INFORMACION Y 
DOCUMENTACION 

José Lopez Yepes, 
compilador.- Madrid: 
Eudema, 1989.- 485 p. 
Bibliografía por capítulos 
1. Documentación. l. Ldpez 
Yepes. José (Comp.) 

E ste manual recopila una 
rica y variada representa- 

ción de los estudios e invcsti- 
gaciones realizadas cn los últi- 
mos diez años en el ámbito de 
las cicncias de la documenta- 
ción, rcalizados fundamcntal- 
mente en la Escuela de Madrid 
surgida en tomo al profesor 
Lópcz Yepes, director de esta 
edición y autor dc nucve de los 
trabajos recogidos. 
Son también autores, los tam- 
bién catedráticos José M. Des- 
antes, Félix Sagredo, los profe- 
sores García Gutiérrez, Cari- 
dad Hemández, Moreiro, entre 
otros. 
La obra se dispone en los si- 
guientes grandes temas: Teo- 
ría e Historiu de la Informa- 
ción y Documentacicín; Orga- 
nización institucional: el cen- 
tro de documentacidn; Análi- 
sis y Lenguujes Documentales, 
y ,  Documentación automatiza. 
da. 
Lo mejor de estos Fundamen- 
tos rcsidc en que además de 
haber conseguido una puesta al 
día en los diferentes ámbitos 
científicos de la Documenta- 
ción, presenta los contenidos 
de forma accesible, ordenada y 
sistemática, poniendo al alcan- 
ce de los iniciados y estudiosos 
un verdadero tratado acerca de 
la información documcnlal. Se 
trata, pues, de una obra magna, 
que no puede faltar tampoco en 
ninguna biblioteca personal. 
Como en toda obra colectiva, 
máxime de la diversidad tcmá- 
tica y conceptual abordada, 
pueden observarse algunas 
lagunas o desigualdades en el 
rigor o exhaustividad. Así, por 
ejemplo, falta algún trabajo 
sobre Biblioteconomía y Ar- 
chivista, disciplinas tan bási- 
cas en el escenario institucio- 
nal de la información docu- 
mental. 
En cualquier caso, Fundamen- 
tos de Información y 
Documentucicín constituye el 
hito editorial más importante 

en la historia bibliográfica 
española en estas matcrias, 
cerrando la etapa de su gesta- 
ción científica e inaugurando 
la de su definitivo desarrollo y 
proyección. 

CARTlllA DE CATALOGAR 

Teresa Malo de Molina, 
Miguel Jiménez.- Madrid: 
C.S.I.C., 1989.- 1 1 0 ~ .  
Biblioerafía 

GLOSARIO ALA DE 
BlBLlOTECOLOGlA Y 
CIENCIA DE LA 
INFORMACION 

Hearstill Young, editor.- 
Madrid: Díaz de Santos, 
1988.- 473 p. 
1.  Biblioteconomía. 2 
Documentacibn. l. Young, 
Hearstill (ed.) 
02 

1. ~ a ~ a l o ~ a c i ó n  
bibliográfica. 1. Jiménez, 
Miguel. 11. Malo de Molina, 
Teresa. 111. Consejo 
Superior de 
Investigaciones Científicas. 
025.31 

L a American Lihrary Asso- 
ciation (ALA) publicó, en 

1943, el Glosario ALA de tér- 
minos bibliotecarios. Dadoque 
en las siguientes décadas las 

D os bibliotecarios profesio- 
nales han tcnido la feliz 

idea de realizar una Cartillíi'de 
catalogar que, con una tono 
desenfadado pero no exento de 
rigor, introduzca en csta técni- 
ca a numerosas personas, que 
por una razón u otra, deban 
aplicarla. Primeramente se 
señalan, en una corta e inteli- 
gente introducción las razones 
de la publicación de este libro, 
y en suma, de la catalogación: 
"el objetivo de esta "cartilla" 
no es, dc ningún modo, variar, 
discutir o reelaborar las Keglus 
-la adaptación de las ISBD 
(M)- sino, al contrario, facili- 
lar su conocimicnto y uso, in- 
troduciendo algunos concep- 
tosque permitan un mejor apro- 
vechamiento de las mismas. 
Pensamos que el uso de este 
libro debcrá completarse siem- 
pre con la consulta de aquella 
publicación". 

funciones del* bibliotecario 
variaron sustancialmente, pron- 
to se sintió la necesidad de ac- 
tualiix el glosario con los 
nuevos términos bibliotecarios 
provinientes de otros ámbitos 
técnicos y científicos (infor- 
mática, tclccomunicaciones ...). 
Con tal motivo la Comisión de 
Publicaciones de la ALA accp- 
tóen 1975, un plan para revisar 
la obra que incorporase exper- 
tos de las distintas especialida- 
des de la documentación y bi- 
bliotecología. Este trabajo fi- 
nalizó en 1983. 
El Glosario "incluye definicio- 
nes de términos que se refieren 
a la producción, reproducción, 
recopilación, organización, 
administración y prestación de 
servicios por panc dc las bi- 
bliotecas, centros de medios 
audiovisuales y agencias de 
documentación. También in- 
cluye palabras utilizadas en 
investigación en estas áreas 
funcionales". 
En la traducción espaliola que 
aquí presentamos la obra se 

estructura de la siguiente ma- 
nera: en su primera parte, cada 
término, ordenado alfabética- 
mente, aparece en inglés y su 
definición en castellano. A su 
vez, existe dos tipos de referen- 
cias: "véase" y "compárese 
con". Los sinónimos no sola- 

.mente se representan por la 
primera de las rcfcrencias cita- 
das sino que tambien aparecen 
las indicaciones precisas al final 
de ladefinición. En su segunda 
parte contamos con un diccio- 
nario español-inglés que 
cuenta con 96 paginas. 
Las limitaciones, lógicas, de 
esta obra provienen de que 
refleja el estado de la tecnolo- 
gía a principios de la década de 
1980, del hecho de su origen 
marcadamente anglosajón (y en 
particular,cstadounidcnse). Un 
término tan empleado (aunque 
no siempre con precisión en 
otros idiomas como es cl de 
biblioteconomía, no aparece 
señalado en el Glosario. De 
todas maneras, es un instru- 
mento imprcscindiblc para 
todos aquellos quc trabajen con 
materiales anglosajones (sin 
posible discusión los más avan- 
zados en la mayor parte de los 
tcmas bibliotecarios y docu- 
mentales). 

RAMÓN SALABERR~A 

PRINCIPIOS OPERATIVOS 
DE LA DOCUMENTACION 
PERlODlSTlCA 

Gabriel Galdón López.- 
Madrid: Dorssat, 1989.- 
86 p. 
Bibliogra fia 
1. Información técnica. 2. 
Documentación. 1. Galdón 
López, Gabriel 

D esde la propia experiencia 
cl autor recoge y analizael 

papel dc la documentación en 
el modelo informativ~pcrio-  
dístico. 
Estructurado en tres partes, la 
metodología del texto comien- 
za con un análisis conceptual 
del proceso informativo, para 
pasar cn una segunda parlc a 
enumerar los principios opera- 
tivos de la d<~:umentación en la 
actividad informativa. 
Al final se aportan algunas 
soluciones a los problemas 
básicos que se plantean a la 
hora de estudiar la introduc- 
ci6n de las nuevas tecnologías. 



Oraanización v leaislación 

PROGRAMAS DE 
FORMACION PARA EL 
EMPLEO 

Oficina Internacional del 
Trabajo. - Barcelona: 
Marcombo, 1989.- 121 p.- 
(Productica; 31) 
Bibliografía 
1. Jóvenes - Empleo. 2. 
Educación y empleo. 3. 
Enseñanza profesional. l. 
Oficina Internacional del 
Trabajo. 
377.1 

E n este libro se señalan los 
principios y procesos em- 

pleados para conseguir una pla- 
nificación y desarrollo de los 
Programas de formación para 
el empleo, dando especial im- 
portancia a la utilización de 
métodos sistemáticos. De esta 
manera, se acentúan los temas 
relacionados con la programa- 
ción curricular de los conteni- 
dos y métodos de formación a 
desarrollar tratando de conse- 
guir Programas acordes con las 
necesidades reales de empleo, 
y eficaces en relación con sus 
costes económicos. 
Se incluyen también lasaplica- 
ciones de organigramas de es- 
tructura alternativa (relaciona- 
dos con la mejora de producti- 
vidad y eficacia de los Progra- 
mas) y, finalmente. la etapa de 
control y evaluación de los 
resultados observados. 

LA DISCIPLINA EN LOS 
CENTROS ESCOLARES NO 
UNIVERSITARIOS: 
MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO 

Te6genes García Prieto.- 
Madrid: Escuela Española, 

1984.- 96 p.- (Educación al 
día) 
37 1.5 
l. Disciplina escolar. l. 
García Prieto, Teógenes. 

E 11 el Real Decreto 15431 
1988, de 28 de octubre, 

sobre derechos y deberes de los 
escolares. se recogen. entre 
otros, aquellos aspectos referi- 
dos a la regulación del sistema 
sancionador. García Prieto 
pretende con esta obra ofrecer 
una solución a los problemas 
prácticos que se presenten en el 
desarrollo del procedimiento 
sancionador y en consecuen- 
cia, además de señalamos los 
principios (educativos, jurídi- 
cos, sociológicos) que regulan 
las normas, y las distintas fases 
de la tramitación de expediente 
y los aspectos legislativos, 
centrarse en formularios. Se- 
ñalar, finalmente, que el siste- 
ma que se introduce es aplica- 
ble a los centros públicos y 
concertados. mientras que para 
los no concertados constituye 
el marco general de aplicación. 
En las Comunidades Autóno- 
mas no pertenecientes al terri- 
torio M.E.C. tendrá carácter 
supletorio. 

LA VlDA ADMINISTRATIVA 
DE LOS CENTROS DE 
E.G.B. Y F.P.: BASES 
LEGALES. 

Alvaro Rodríguez San 
Martín. - Madrid: Escuela 
Española, 1989.- 190  p.- 
(Educación al día) 
Bibliografía 
1. Enseñanza - Legislación. 
l. Rodríguez San Martín, 
Alvaro 

E I objetivo de este libro es 
"ofrecer al profesorado de 

los niveles no universitarios una 
serie de soluciones a los pro- 
blemas que con mayor frecuen- 
cia se le plantean en su queha- 
cer diario". Dado que los cam- 
bios legislativos en el ámbito 
educativo son frecuentes. el 
autor ha tratado ciertas cues- 
tiones sólo con una legislación 
de base. difícilmente modifi- 
cable. Se estructura en tres 
grandes capítulos: La admisión 
de alumnos en centros no uni- 
versitarios, Documentos de la 
vida escolar (documentos ofi- 
ciales de la evaluación en la 
Formación Profesional, gastos 
de funcionamiento y su gestión 
en los Centros docentes no 
universitarios, etc.). Documen- 
tos finales de la escolaridad (en 
E.G.B. y EE. MM.). 

ORGANIZACION DE LA 
VlDA ESCOLAR 

Víctor Agueda Agueda ... 
[et al.].- Madrid: 
Consejería de Educación, 
Dirección General de 
Educación, 1989.- 325 p.: 
¡l.- (Programa de apoyo a 
claustros). 
1. Profesores - Formación 
profesional. 2. Enseñanza 
Planificacidn. l. Agueda, 
Wctor 
3 71 

L os autores del libro consti- 
tuyeron un seminario de 

Organización de Centros y 
Programa de Apoyo a Claus- 
tros, coordinado por Manuel 
Alvarez Fernández, que fue 
recogiendo los materiales ela- 
borados por el seminario de 

Organización Pedagógicade la 
Consejería de Educación. 
Estos materiales tratan de ex- 
plicitar el significado de 
«comunidad educativa» y ex- 
poner la nueva realidad exis- 
tente en los centros tras la 
implantación de la LODE. 
El libro va dirigido a la comu- 
nidad escolar (consejos escola- 
res, padres. alumnos. profeso- 
res) para conseguir mayor y 
mejor participación al ofrecer 
información sobre el marco 
legislativo de los centros, so- 
bre técnicas de cooperación y 
colaboración. sobre la relación 
del centrocon el entorno, sobre 
los distintos estamentos de un 
centro (dirección, departamen- 
tos, ...) para terminar con los 
aspectos fundamentales de la 
evaluación del centro. 

LA FUNCION INSPECTORA 
EN LA EDUCACION 

José María García 
Casarrubios, MQ Antonla 
Iglesias, Tomás Secadura.- 
Madrid: Escuela Española, 
1989.- 280 p. 
1. Inspección escolar. l. 

Iglesias, M@ Antonia. 11. 
Secadura, Tomás. 111. 
García Casarrubios, Jose 
María. 
37.014.6 

L a Editorial Escuela Espa- 
ñola ha publicado la obra 

«La función inspectora en la 
educación». realizada por va- 
nos autores. especialistas en 
educación. sobre el ordena- 
miento legal y estructural de la 
Inspección, abordando uno de 
los temas de mayor actualidad 
en el campo educativo. 



ENCICLOPEDIA HISPANICA 

E NCYCLOPEDIA BRITA- 
NICA presenta para el lec- 

tor de lengua española la EN- 
CICLOPEDIA HISPANICA. 
Obra de carácter enciclopédi- 
co, fácil de leer, comprender y 
utilizar. Por la amplia variedad 
de temas se convierte en una 
obra de consulta y de lectura 
para todas las edades, especial- 
mente para enseñar a investi- 
gar y desarrollar habilidades 
para el "conocer por descubri- 
miento", por lo tanto, de gran 
utilidad en las escuelas. 
ENCICLOPEDIA HISPANI- 
CA se estructura de la siguien- 
te forma: 
Micropedia - dos volúme- 
nes. con 30.000 voces que ofre- 
cen una información escueta y 
veraz. 
Macropedia - catorce volú- 
menes, más de 7.500 ilustra- 
ciones, la inmensa mayoría en 
color, con 6.000 artículos en 
los que se puede profundizar 

sobre una materia concreta. 
Temapedia - un volumen, 
con 39 artículos referidos a las 
ramas del saber, en las que HIS- 
PANICA esta clasificada, que 
le ayudarán, a través de sus 
numerosas tablas a adentrarse 
en el conocimiento pleno de un 
tema general. 
Incluye materias tales como 
aeronáutica, agricultura,comu- 
nicación, danza, geología, his- 
toria, industria e ingeniería, 
mitología o zoología. 
Datapedia - un volumen con 
recopilación de datos exhausti- 
vos sobre formas de gobierno, 
economía, comercio ... además 
de un magnífico atlas con 71 
mapas. 
Libro del ano - de actualiza- 
ción permanente publicado 
parael suscriptor de la HISPA- 
NICA, el cual informa sobre 
los acontecimientos más im- 
portantes acaecidos en el 
último año y en los demás 

GRAN ENCICLOPEDIA RlALP 

L a Gran Enciclopedia 
Rialp, que recientemente 

acaba de publicar su sexta edi- 
ción revisada, tiene 25 volú- 
menes de gran formato con 900 
págs. cada uno, 23.000 pági- 
nas, 20.000 artículos origina- 
les firmados por 3.000especia- 
listas de 400 Universidades de 
70 países; incluye 240.000 re- 
ferencias bibliográficas; 
160.000 remisiones relacionan 
unos temas con otros; el tomo 
de índices contiene 250.000 
voces de entrada. 
Los artículos publicados en la 
GER, salvo algunas cxcepcio- 
nes, son verdaderas y acabadas 
síntesis del estado actual de las 
cuestiones tratadas, hechas y 
firmadas, en general, por cate- 
dráticos de Universidad. Ade- 
más, como suele ser propio de 
trabajos científicos, se incluye 
en cada caso la mejor biblio- 
grafía existente sobre el tema 
en cuestión, o al menos una 
amplia selección. Resulta así 
unaGran Enciclopediamuy útil 
y fiable para consultar o estu- 
diar en profundidad cualquier 

tema; es de gran ayuda para 
profesores, universitarios, pro- 
fesionales, escolares de todos 
los nivelcs, padres de familia; 
sirve Dara aclarar dudas con 
seguridad y rapidez, etc. 
Con la reciente nueva edición 
de la GER, esta enciclopedia 
ha conocido ya seis ediciones 
revisadas en tan sólo doce años, 
caso único hasta ahoraen obras 
de esta envergadura. La difu- 
sión de la GER ha sorprendido 
incluso a sus propios editores: 
más de 35.000 colecciones 
vendidas en doce años, en 
Europa, Iberoamérica, EE.UU., 
Canadá, Japón, Australia y 
otros países de Asia y Africa; 
es decir, más de 850.000 gran- 
des volúmenes, lo que en tér- 
minos de libros norrkles eaui- 
vale a unos 15 millones de 
ejemplares. 
Sin embargo, para que la GER 
fuese admitida en Españacomo 
la mcjor enciclopedia interna- 
cional, tuvo antes que triunfar 
intemacionalmentc. Es habitual 
que en España sobrevaloremos 
lo venido de fuera, mientras 

ámbitos de la vida. 
La actualización de las infor- 
maciones contenidas en el tex- 
to suele ser uno de los criterios 
esenciales para juzgar la vali- 
dez y pertinencia de una enci- 
clopedia. La HISPANICA lo 
resuelve por medio del citado 
"Libro del año" y por el Servi- 
cio de Consultu Auromálica 
prestado a los suscriptores y en 
el que se puede solicitar infor- 

recibimos con cierto excepti- 
cismo nuestras propias produc- 
ciones. Será por aquello del 
complejo de inferioridad que 
se nos atribuye. Lo cierto es 
que, frecuentemente, aquí no 
se reconoce como extraordina- 
ria a una persona o a una obra 
mientras no tenga éxito en el 
extranjero. 
La GER no ha sido una excep- 
ción en esto y declaraciones 
como la del XVII Congreso de 
hispanistas franceses recono- 
ciendo que la GER "es una de 
las más relevantes realizacio- 
nes de su género en Europa"; o 
premios como el Internacional 
Noesis del Ateneo Filosófico 
de México que "se concede a 
instituciones cuya labor filosó- 
fica se considere excepcional- 
mente buena"; o, en fin, reco- 
mendaciones como la de la 
Unesco, para quien la GER "es 
un instrumento útil, e incluso 
indispensable en cualquier 
centro acadEmico,en el ámbito 
profesional, en el de los medios 
de comunicación, etc.", influ- 
yeron en que la GER sea reco- 
nocida, también en España, 
como la mejor enciclopedia 

mación sobre cualquiera de los u 
miles de temas presentes en la 
Enciclopedia. Un catálogo es 
enviado al prestatario del ser- 
vicio en el que se contienen las 

L'c 
10.000 monografías más soli- 
citadas. Este Servicio suminis- 
tra hasta un total de 100 infor- 
mes durante 10 arios consecu- 
tivos, con un límite de 10 por 
año. Los informes están escri- 
tos en inglés. 

internacional de estudio y con- 
sulta. 
Obras como la GER tienen un 
interés v utilidad decisivos en 
una sociedad donde el conoci- 
miento es el verdadero capital 
y el primer recurso productor 
de riqucza. En la nueva socie- 
dad postindustrial, laeducación 
no termina nunca; el aprendi- 
zaje es continuo. Todos sus 
miembros para mejorar profe- 
sional, social y culturalmente 
necesitan m á s  allá de la es- 
cuela primaria- una forma- 
ción básica y completa de nivel 
alto. Esto supone adquirir una 
selecta, amplia y, por tanto, 
costosa biblioteca; o, econo- 
mizando tiempo, espacio y 
dinero, se puede recumr a una 
buena enciclopedia responsa- 
ble que sea una fuente fiable y 
asequible. Por ello, es una buena 
noticiacontaren castellano con 
una obra como la GER, que 
res~onde a las necesidades 
culturales y científicas que 
demanda la nueva sociedad 
postindustrial, basada en la 
información y el conocimien- 
to. 



Historia de la educación t 
ESCRITOS PEDAGOGICOS 
DE LA ILUSTRACION 

Alejandro Mayordomo 
Pérez, Luis Miguel Lázaro 
Lorente.- Madrid: 
Ministerio de Educacibn y 
Ciencia, Centro de 
Publicaciones, 1988.- 2 v. 
(514 p.): ¡l. (Carlos 111 y la 
Ilustración). 
Bibliografía 
1. Pedagogía. 2. España - 
Historia -Edad Moderna. 
l. Mayordomo Pérez, 
Alejandro. 11. Lázaro 
Lorente. Luis Miguel. 
3 7  (091)"17/18" 

E Sta obra, editada con moti- 
vo del bicentenario de la 

muerte de Carlos 111 recoge, 
tras un estudio preliminar, 
documentos de la época de 
diversos autores (Manuel de 
Aguirre, Meléndez ValdCs, 
textos oficiales, etc.). 
Otras obras aparecidas recien- 
temente sobre la misma temá- 
tica son: 
El Catálogo Bibliográfico de 
obras de peda;qogía en la Ilus- 
tracicín. el número extraordi- 
nario de Revista de la Educa- 
ción sobre La Educacicín en la 
Ilustración española y Educa- 
cibn y economía en la España 
Ilustrada. de Agustín Escola- 
no Benito. 

INSTITUTO ESCUELA: 
HISTORIA DE UNA 
RENOVACION EDUCATIVA. 

Luis Palacios Bañuelo8.- 
Madrid: Ministerio de 
Educación y Ciencia, 

Centro de Publicaciones, 
1988.- 318 p.: il. 
lndice de nombres 
1. Enseñanza secundaria. 
l. Palacios Bañuelos, Luis 
3 73,5 '1 918-1 936 " 

E ste libro de Luis Palacios 
Bañuelos ofrece una com- 

pleta perspectiva histórica del 
Instituto-Escuela (19 18- 
1936). centro que constituyó, 
junto con la Institución Libre 
de Ensefianza y la Junta para 
Ampliación de Estudios, una 
de las iniciativas más notables 
de modernización y europeiza- 
ción de nuestro país. Cierta- 
mente, el valor de este texto 
radica en la abundante docu- 
mentación que aporta sobre 
aquel ensayo pedagógico y en 
el balance que el autor hace de 
su organización, método y re- 
sultados. Por lo demás. éste es 
un cálido homenaje a los hom- 
bres y mujeres que le dieron 
vida y que trataron de transfor- 
mar la sociedad y liberar a sus 
miembros a través de la ins- 
trucción. «En una España atra- 
sada, abrumadonmente anal- 
fabeta, socialmente desgarrada 
e insolidaria y políticamente 
desmadejada, optaron decidi- 
damente por el camino más 
largo»-comenta Joaquín 
Arango Vila-Belda-, «por ello 
les cabe un lugar relevante no 
5610 en la Historia de la Educa- 
ción, sino de la Historia a se- 
cas.» 
El objetivodel Instituto-Escue- 
la era introducir reformas en la 
enseñanza secundariaque abar- 
casen. según el propio Decreto 
de su creación, «la cuestión del 
Bachillerato único o múltiple; 
los planes de estudio; los méto- 
dos y prácticas de enseñanza 
en cada rama; etc. 

COLECCION 'BIBUOTECA GRANDES EDUCADORESw 

L a Editorial Trillas 
(México), está 

dedicando desde 1989 una 
colección a los principales 
autores clásicos de la 
Pedagogía. 

Cada volumen es 
redactado por un 
especialista, que 
normalmente adapta 
investigaciones suyas 
anteriores --tesis, 
estudios ...- al formato de 
la colección. En este 
sentido, son volúmenes 
breves (algo más de cien 
páginas como media), 
sobre temas monográficos 
(casi siempre un autor), 
una buena estructuración, 
y cuentan al final con 
bibliografía y un índice 
analítico. 

En el estudio de cada uno 
de estos "Grandes 
Educadores". se pretende 
un acercamiento global a 
su pensamiento, 
teniéndose en cuenta el 
contexto biográfico, 
histórico-social y las 
comentes de pensamiento 
intelectual de la época. En 
los casos en que la 
dificultad de los 
conceptos es mayor, se 

realiza también una breve 
aproximación a los 
aspectos básicos de la 
disciplina. 
La colección pretende por 
tanto servir de 
introducción a la obra 
-normalmente extensa- 
de los principales autores. 
y, sobre todo, resaltar sus 
aportaciones originales, la 
influencia posterior y la 
actualidad de sus ideas. 
Guy Avanzini. en el 
prólogo de presentación 
de la colección, sostiene 
que "profundizar en el 
conocimiento del pasado 
contribuye en mucho a la 
solución de las 
dificultades 
contemporáneas. Si bien 
el hombre es heredero de 
una cultura secular, ésta 
lo precede y lo rebasa". 
Algunos títulos de la 
colección son: Decroly, 
por Jean Marie Besse. 
1989; Pestalozzi. por 
Georges Piaton, 1989; 
Rousseau: pedugogía y 
política. por Louis-Piem 
Souvenet, 1989; 
Montessnri, por Dimitrios 
Yaglis. 1989; Piuger. por 
Enrique García González. 
1989. 





Educación en el mundo 

ESTUDIOS EN EL 
EXTRANJERO: 1989-1990- 
1 9 9 1  

UNESC0.- Pafis: Unesco; 
Madrid: Mundi-Prensa, 
1989 . -  1 3 9 4  p. 
En inglés, francés y 
castellano. 
1. Estudiantes-Intercambio. 
2. Centros docentes - 
Guías. l. UNESCO. 
37.014.2 

estudiantes universitarios y 
asesores estudiantiles. contie- 
ne una recopilación de infor- 
maciones básicas sobre la en- 
señanza superior en cada uno 
de los Estados miembros de la 
Comunidad. La Guía contiene 
reseñas de cada uno de los 12 
Estados miembros. divididasen 
dos panes: un texto descriptivo 
y un anexo. El texto ofrece 
desde la organización de la 
enseñanza superior hasta las 
becas y otras ayudas al estudio, 
así como importantes cuestio- 
nes de tipo social y académico. 
El anexo, presenta un directo- 

D esde 1948 la UNESCOpu- 
blica esta guía para estu- 

diantes en la que se incluyen 
cursos y becas que se ofrecen 
en 126 países para estudiantes 
extranjeros. Este volumen 
XXVl está actualizado para los 
años 1989, 1990 y 199 1 y pre- 
senta la información en ingles, 
francés y castellano. 
Consta de más de 3.000 refe- 
rencias con el nombre del orga- 
nismo, dirección. duración y 
plazos, requisitos, destinatarios 
y otros datos que puedan ser de 
interés. Abarca las becas y asis- 
tencia financiera. programas de 
actualización para ingreso en 
universidades, etc. 

LA ENSENANZA 
SUPERIOR EN LA 
COMUNIDAD EUROPEA: 
GUlA DEL ESTUDIANTE 

5# ed.- Madrid: Mundi- 
Prensa, 1988 . -  4 8 3  p. 
1. Educación comparada 
3 7 8  (4) 

L a Guía del Estudiante, con- 
cebida como ayuda para 

rio de organismos e institucio- 
nes, asimismo, encontramos 
una bibliografía adicional con 
material de información sobre 
el país. 
La Guía del Estudiante dedica 
en su parte final un capítulo a la 
colaboración entre universida- 
des. en el marco del programa 
Erasmus de la Comunidad 
Europea. 

PROSPECTIVA, REFORMA 
Y PLANlFlCAClON DE LA 
EDUCACION: IV SEMANA 
MONOGRÁFICA, DEL 11 
AL 1 5  DE DICIEMBRE DE 
1989 

Madrid: Fundación 
Santillana, 1989 . -  9 7  p. 
Bibliografía 
1. Política educativa. l. 
Fundación Santillana 
37 .014  

B 40 la dirección técnica de 
Ricardo Díez Hochleitner 

esta IV Semana dedicada a la 
política educativa mundial 
contó con la presencia de des- 

tacados especialistas naciona- 
les y extranjeros: entre otros, 
Philip Coombs, Salvador Gi- 
ner. Alexander King. Gabriel 
Betancur. Emilio Fontela, Jac- 
ques Hallak, etc. 

Se trataron cuatro temas: pro- 
blemáticamundial y prospecti- 
va de la educación, las refor- 
mas de laeducación. la planifi- 
cación de la educación, y las 
políticas educativas en transi- 
ción. 
Se incluye como Anexo la 
"Carta Mundial sobre educa- 
ción para todos", documento 
de trabajo para la próxima 
conferencia mundial que sobre 
este tema se celebrará en Tai- 
landia. 

EDUCACION Y 
DESARROLLO DESDE LA 
PERSPECTIVA 
SOCiOLOGlCA 

Miguel A. Escotet y 
Orlando Albornoz, 
directores.- Salamanca: 
Universidad 
Iberoamericana de 
Postgrado, 1989.- 41 6 p. 

Sibliogra fia 
1 .  Sociología de la 
educación. 2. Educaci6n y 
desarrollo. 3. Educación 
superior. l. Escotet, Miguel 
A., dir. 11. Albornoz, 
Orlando, dir. 
37 .015 .4  

v eintidós científicos socia- 
les de todo el mundo ana- 

lizan en este volumen la situa- 
ción del problema educación- 
desarrolloen estos últimos años 
del siglo. La mayoría de los 
trabajos fueron presentados en 
la Conferencia del Comité de 
Sociología de la Educacicín de 
la Asociacidn lntemacional de 
Sociología ( Salamanca, vera- 
no 1988). y todos ellos son 
inéditos o reelaborados. Desta- 
can, por tanto, dos aspectos: la 
actualidad y la perspectiva 
sociológica, que no olvida. sin 
embargo, los factores econó- 
micos,educativos. lingüísticos, 
históricos y psicológicos. 
Estructurado en cuatro partes: 
una Itttroducción realizad por 
los directores M.A. Escotet y 
O. Albornoz, aborda los aspec- 
tos más globales; en segundo 
lugar, el tema genCrico de 
Sociedad. Educación y Desa- 
rrollo donde especialistas como 
Mariano Fernhndez Enguita 
tocan los temas más propios de 
los factores sociolaborales y 
socioecon6micos. 
En Educación superior, forma- 
ción p desarrollo, se presentan. 
entre otros. el caso de la recien- 
te reforma universitaria en Ita- 
lia o los problemas específicos 
de la mujer en relación a la 
educación y el mercado labo- 
ral. 
Finalmente, Cultura, educa- 
cióri y desarrollo incluye artí- 
culos diversos, relacionados 
con la lingüística (el problema 
educacional de los códigos), 
etnias y minorías. o el proble- 
ma de la violencia. 



L ENCICLOPEDIA INTERNACIONAL DE LA - I- 

ENCICLOPEDIA 
INTERNACIONAL DE LA 
EDUCACION 

Dlrlgida por Torsten Husen 
y T. Neville Post1ethwaite.- 
Barcelona: Vicens-Vives; 
Madrid: MEC, 1989.- 10 
vbl. 
1. Educacidn. / Husen, 
Torsten (dir.). 11. 
Postlethwaite, T. Neville 
(dir.). 
3 7 

EDUCACION 
Tratatía, en suma, de responder a 
las preguntas: ;,Cuál es la 
situación actual de los diversos 
campos de la educación? ¿De 
qué información válida y cientí- 
ficamente razonable dispone- 
mos? ;Que tipo de investigación 
necesiiamos a partir de ahora en 
las distinta$ áreas de la educa- 
ción? 
La Enciclopedia cubre 20 áreas 
importantes de investigación: 
- Educación de adultos, educa- 

ción recurrente y educación 
permanente. 

- Educación ética 
- Sistemas nacionales de 

educación 
- Educación preescolar 
- Metodología de la investiga- 

ción 
- Educación especial 
- Enseñanza y formación de 

profesores 
- Educación vocacional e 

industrial. 

La obra está estructurada en 10 
volúmenes, recogiendo los nueve 
primeros los 1 148 artículos, 

profesorado", con 32 referencias 
en su bibliografía). Cada artículo 
está escrito por un especialista 
(han colaborado 1300 expertos 
de más de 100 países), e insertan 
tableas, gráficos y diagramas. 
El comité editorial está formado 
por: Choppin, Cunningham, 
Nystrand, Passow, Psacharopu- 
los, Swanson, Thomas y Weiler 
(EE.UU.), De Landsheere 
(Bélgica), Dunkin y Keeves 
(Australia) Eraut y Titmus 
(R.U.), Husen (Suecia), Kidd 
(Canadá), Lewy (Israel), 

L a Enciclopedia Internacional 
de la Educación salió a la 

callc en su edición inglesa, en 
1985. Ahora, coeditada por 
Vicens-Vives y cl Ministerio de 
Educación y Ciencia, y prologa- 
da por Javier Solana. se presenta 
en español. 
Es definida por sus editores 
"como el primer intento a gran 
escala de presentar un panorama 
actualizado dc los conocimientos 
sobre los problemas, las 
prácticas y las instituciones 
educativas en todo el mundo". 

- Educación comparativa 
- Educación compensatoria 
- Asesoramiento y orientación 
- Currículum 
- Economía de la educación 
- Educación de los superdota- 

dos 
- Administración en la educa- 

ción 
- Política y planificación & la 

educación 
- Tecnología de la educación 
- Evaluación y valoración 
- Educacih superior 
- Desarrollo humano 

ordenados alfabéticamenie, con 
sus co~cspondientcs bibliogra- 
fías (internacionales y en varios 
idiomas, aunque con claro 
predominio del inglés), y el 
décimo, un excelente índice de 
contrarreferencias. además de 
sendos índices de temas y 
autores. 
Los artículos, en función del 
tema, varían en su extensión. 
llegando los mis completos a 
tener 10 páginas (por poner un 
ejemplo. cl dedicado al "Análisis 
de lecciones en la formación del 

Postlethwaite (RFA). La edición 
española ha estado a cargo de A. 
Rivicre (Universidad Autónoma 
de Madrid) y A. Sanvisens 
(Universidad de Barcelona). 
A partir del momento aciual, y 
con esta edición, contamos con 
una nueva y completísima obra 
de referencia, sumamente útil 
para los centros documentalcs de 
todas las instituciones educati- 
vas, sea cual sea su nivel, y para 
todas aqucllas bibliotecas 
públicas que verán cubierta, en 
gran medida, esta sección. 
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Didáctica 

NUEVAS TECNOLOGIAS Y 
ENSENANZAS 

Antonio R. Bartoiom6.- 
Barcelona: Graó: ICE 
Universidat de Barcelona, 
1989.- 180 p.: ¡l.- 
(Materiales para la 
Innovación Educativa.) 
Bibliogra fia 
1. Enseñanza - Material y 
equipo. 2. Enseñanza 
audiovisual. l. Bartolomd, 
Antonio R. 
3 7:68l. 3 

E n esta nueva colección in- 
iciada en régimen de coe- 

dición se presentan obras que 
integran la teoría y la práctica 
educativa y que posibilitan la 
reflexión y la innovación peda- 
gógica. 
El objetivo del presente titulo 
es el de mostrar las aplicacio- 
nes de las llamadas Nuevas 
Tecnologías en la enseñanza. 
El libro se estructura en cuatro 
grandes apartados: Ittformáti- 
ca (funcionamiento de un or- 
denador, EAO, lenguajes in- 
formáticos,etc.), Vídeo (aspec- 
tos técnicos, programas de 
vídeodidáctico, videodisco, ...), 
Telecom~rnicaciones y Siste- 
mas Integrados (construcción 
de sistemas expertos aplicados 
a la enseñanza, etc.) 

COMO ESTUDIAR Y NO 
OLVIDAR LO APRENDIDO 

W.J. Mayo.- Madrid: Playor, 
1989.- 142 p.- (Como 
dominar. Serie lengua) 
Bibliogra fía 
371.3 
1. Estudio - M&o~os. l. 
Mayo, W.J. 

T ras unos capítulos a modo 
de introducción, donde se 

señalan algunos temas de ca- 
rácter general sobre la impor- 
tancia del método de estudio, la 
inteligencia, la memoria. etc., 
Mayo nos explica las caracte- 
nsticasde la técnicade estudio, 
maneras de incrementar la ve- 
locidad y la comprensión en la 
lectura, funciones del esque- 
ma, del resumen y de las notas 
o apuntes. Un capítulo (p. 81- 
98) es destinado al empleo de 
la biblioteca como instmmento 
auxiliar de los métodos de es- 
tudio. 
A cada capítulo acompaña una 
sección destinada al autoexa- 
men de los conocimientos 
adquiridos. 

A nte el hecho de que "no 
siempre lo que se enseña 

es aprendido. que la enseñanza 
con frecuencia no coincide ni 
se identifica con el aprendiza- 
je". el autor ha elaborado este 
manual, de carácter práctico, 
donde se presentan algunas 
técnicas de estudio y las distin- 
tas fases del proceso. atendien- 
do a los diversos niveles edu- 
cativos. 
Los tres grandes apartados de 
un plan de estudio racional se 
podrían desglosar en: 

El untes del estudio (condi- 
ciones y prerrequisitos). 
El proceso de estudiar (pre- 
lectura, anotaciones margi- 
nales, subrayado, esquemas 
- o cuadro sinóptico -, 
resumen. fichero de estudio). 
El despic&s del estudio (repa- 
sos. técnicas de memonza- 
ción, ... ) 

COMO PLANIFICAR LA 
INVESTIGACION-ACCION 

Stephen Kemmis, Robln 
McTaggak- Barcelona: 
Laertes, 1988.- 199 p. 
(Pedagogía) 
Bibliografia 
1. Didáctica. l. Kemmis, 
Stephen. 11. McTaggart, 
Robin 
3 i : O O l . 8 9 l  

ENSENAR A ESTUDIAR: 
PROGRAMACION DE 
TECNICAS DE ESTUDIO EN 
EDUCACION BASCA Y 
ENSENANZAS MEDIAS 

Marino P6rez Aveilaneda.- 
Madrid: Escuela Española, 
1989.- 216 p.: ¡l.- 
(Educación al día) 
Bibliografia por niveles 
educativos 
1. Estudio - Método. l. 
Pérez Avellaneda, Marino 

S egún ladefinición propues- 
ta por los autores del libro, 

la investigación-acción «esuna 
formade indagación introspec- 
tiva colectiva emprendida por 
participantes y situaciones 
sociales con objeto de mejorar 
la racionalidad y la justicia de 
sus prácticas sociales o educa- 

tivas, asicomo su comprensión 
de csas practicas y de las situa- 
ciones en que estas tienen lu- 
gar.» 
Conforme los presupuestos 
establecidos por Lewin en 
1946. la investigación-acción 
tiene cuatro fases: planifica- 
ción. actuación. observaci6n y 
reflexión que motive una nue- 
va planificación y fases siguien- 
tes. 
La investigación-acción es pues 
una técnica de introspección 
colectiva aplicable no sólo en 
el contexto educativo, aunque 
principalmente ha venido apli- 
cándose en el mismo. Por eso 
resulta especialmente intere- 
sante con libros como el de 
Kemmis y McTaggart, en el 
que se detalla de modo prácti- 
co, sencillo y actual, las técni- 
cas materiales y métodos nece- 
sarios para aquellos docentes 
interesados en una autocrítica 
reflexiva y progrcsista, asf 
como en la responsabilización 
colectiva en la tarea del apren- 
dizaje. 
Es, en suma, una guía útil para 
aquel profesor (o equipo do- 
cente) que desee sistematizar 
sus investigaciones sin que por 
ello se resienta su práctica 
educativa diaria, la que se verá 
beneficiada y enriquecida por 
el efecto de la reflexión perma- 
nente en la que se apoya la 
teoría de la investigación-ac- 
ción. 

TECNICAS DE ESTUDIO Y 
EXAMEN 

Edwin Clough.- Madrid: 
Pirámide, 1988.- 206 p. 1. 
Didáctica. l. Clough, Edwin 
371.32 

P ara los estudiantes con 
afán de conseguir óptima 

eficacia en su aprendizaje. 
También, para quienes cono- 
cen sólo el fracaso relativo en 
su tarea escolar. También. para 
los profesores y expertos en 
técnicas de estudio y en arduas 
preparaciones de exámenes y 
oposiciones. Para estos públi- 
cos se ofrece el presente uaba- 
jo de E. Clough. 
Por qué estudiar. Cómo coor- 
dinar el puro deseo de aprender 
con el síndrome de sacar bue- 
nas notas e, incluso, las mejo- 
res calificaciones posibles. 



Curriculum: La reforma 

[El artículo que aquí presenta- 
mos completa las bibliografías 
aparecidas bajo el mismo cpí- 
grafe en nuestro número ante- 
rior; véase también ne 1, apar- 
tado currículum]. 

La primera vez que escucha- 
mos currículum nos sonó a lis- 
ta de títulos y méritos, lo que se 
pide en las entrevistas de traba- 
jo, el "currículum vitae". Lue- 
go, cuando empezamos a leer 
sobre él, resultaba ser, en parte, 
lo contrario: aquello que los 
alumnos tenían que llegar a 
conseguir (objetivos, conteni- 
dos, ...) en los colegios, ya que 
resultaba necesario o al menos 
conveniente dar un mismo plan 
cultural a todos los alumnos 
del país. Pero el cum'cuulm no 
iba dirigido a los alumnos sino 
a los profesores, por lo que 
tenían que desarrollar todo 
aquello que deberían hacer 
eslos para conseguir las metas 
propuestas en sus alumnos. 
El resultado es quc currículum 
era algo muy amplio, incluía 
cuestiones como la distribución 
de espacio y tiempo, los princi- 
pios generales que determina- 
ban los objetivos y contenidos 
o las actividades del profesor 
para la enseñanza y evaluación. 
Todos estoselementos se espe- 
cificaban con precisión, no 
sabcmos bien si porque resul- 
taba necesario por la cantidad 
de valores que están implícitos 
en la docencia o por la descon- 
fianza técnica hacia nuestra 
labor. 
No conocemos de otros profe- 
sionales que su Ministerio les 
oriente con tanto detalle lo que 
tienen que hacer. 
A pesar de todo, una cosa era lo 
que se decía en los programas 
de la administración o incluso 
en las programaciones larga y 
cona que se obligaba a hacer a 
los profesores y, otra bien dis- 
tinta, lo que se hacía en rcali- 
dad. A los alumnos no le iba 
mejor, una cosa era lo que se 
les requería y, otra diferente, lo 
que sabían haccr (el fracaso 
escolar resultaba tan frecuente 
como el éxito). Y es una Iásti- 
ma porque si se había redacta- 
do todo esto, era para ayudar a 
los profesores a hacer su labor 
con una base científicamente 

En torno al curriculum 
JosÉ ESCANO 

MAR~A GIL DE LA SERNA (COLECTIVO FORO) 

constatada (como es o por lo 
meno ha sido, la educación 
activa o la programación por 
objetivos); y en el otro lado, los 
resultados de los alumnos que 
se habían propuesto no podían 
ser más necesarios y deseables. 
La teoría sobre el currículum 
avanza y se explica que con 
frecuencia los profesores no en- 
tiendan o no compartan los 
postulados teóricos en las que 
están basadas las indicaciones 
para su actuación, y que las 
variables de necesidades y 
recursos de un contexto hacen 
poco útiles unas especificacio- 
nes generalizadas. Pasa ahora, 
a tener una consideración es- 
pecial, el pensamiento del pro- 
fesor, las teorías implícitas y el 
proceso de investigación en la 
práctica. Se sustituye el mode- 

lo conduetista, tecnológico y 
eficientista, por otro de corte 
cognitivo. Se trata de hacer algo 
nuevo. 
Se diseña un currículum 
ABIERTO y FLEXIBLE, con 
una estrategia de digestión en 
cascada (primero un proyecto 
de centro, luego las programa- 
ciones de aula). Se pretende 
dar un marco amplio con una 
filosofía y unos principios 
fundamentados en el construc- 
to cognitivo y hacer que se 
expkite.cn sucesivos plantea- 
mientos teóricos, las distintas 
realidades de contexto, consi- 
guiendo así unos profesores 
responsables de todas las de- 
terminaciones que fundamen- 
tan su labor. 
El currículum, sin embargo, no 
debena esforzarse tanto en ser 
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convincente. No se trata de que 
sean unos principios correctos L' 
presentados como invitación a 
aceptarlos, sino sugeridores de 

la propia práctica un procedi- 

Q su comprobación, creando en - 
mientode verificación. Lo ideal 
del currículum, donde se ten- 

Q 
dría que poner el acento, es que 
los principios alienten la inves- 
tigación independientemente 
de su valía. e2 
La administración pretende un 
profesor reflexivo a la luz de su 9 
práctica y del diseño curricular - 
base. El planteamiento parece L' 
corresponder a una estrategia 
planificada, que intenta conju- 
gar la reflexión autónoma con 
la necesidad de unificar lo que 

12: 
se hace en los colegios. Ahora 
bien, el marco cunicular bási- 
co, incluye unas ideas (y no 
otras) que deben compartirse 
en la reflexión, pero ésta no 
debería ser un medio, sino un 
fin en sí misma, de manera que 
la crítica a la luz de la práctica . 
haga construir la teoría, pero 
también la comprometa. Y en 
este sentido ladel diseño cum- 
cular base, al mostrarse expli- 
citada, estaría dispuesta a con- 
sideración. 
La innovación que se pretende, 
aunque su principal contenido 
sea que hay que reflexionar, 
está basada en una concepción 
del cambio como tecnología 
del diseño y difusión de pro- 
gramas. A nuestro modo de ver, 
el currículum estáperfectamen- 
te diseñado, pero no se trata 
sólo de diseño. Hay otro cami- 
no para la innovación. Tendría 
mayor credibilidad si se paríie- 
ra de la realidad (no del tipo de 
profesores que nos gustaría), si 
se viera a los centros escolares 
y no al currículum como los 
auténticos promotores del 
cambio. Es decir, si partiendo 
de las necesidades sentidas, se 
potenciase y capacitase a las 
instituciones educativas y pro- 
fesores. Hoy por hoy, la res- 
puesta de los profesores, en 
general, ante las nuevas exi- 
gencias de la administración, 
es que es más trabajo y que no 
están preparados. La mayoría 
no entienden la necesidad de 
realizarlo y si el currículum es 
más abierto piensan que ya lo 
cerrarán las editoriales. 
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ORlENTAClON 
EDUCATIVA 

Mi Luisa Rodríguezt 
Barcelona: Ceac, 1988. - 
334  p. - (Educación y 
Enseñanza) 
1. Orien tacidn pedagógica 
2. Orientación profesional. 
l. Rodnguez, M# Luisa 
3 7.04 

L a aparición de esta obra de 
M. Luisa Rodnguez, viene 

a llenar un vacío en el ámbito 
de la Orientación Educativa 
Es el primer manual español, 
de carácter universitario, sobre 
Orientación. En él se realiza 
una fundamentación teórica de 
la Orientación, tanto escolar 
como profesional y personal. 
Presenta los distintos modelos 
y enfoques que de Orientación 
han surgido a lo largo del siglo 
XX: la orientación como re- 
construcción social, como 
constelación de servicios.como 
acción intencional, como téc- 
nica consultiva o de interven- 
ción indirecta. como activado- 
ra y motivadora, como recurso 

la adquisición de destw 
&S para la vida, o como proce- 
so de aprendizaje autoorienta- 
dor. Asimismo pasa revista a 
las teonas más significativas 
del consejo orientador, entre 
las que destacan los modelos 
psicológicos. no psicológicos. 
sociales y evolutivos O de cm- 
cimienti personal. 
Un capítulo novedoso es la 
presentación de la "orientación 
comparada desde la perspecti- 
va internacional". En él no sólo 
ofrece una síntesis de las pnn- 
cipales comentes en los países 
de la Comunidad Económica 
Europea, y en España y alguna 
de sus Autonomías sino que 
también nos muestra la necesi- 

dad de este tipo de Orientación 
Comparada. En primer lugar 
porque en la sociedad en que 
vivimos las relaciones inter- 
culturales y la convivencia de 
muy distintos modos de vida es 
cada vez más habitual, por eso 
el orientador deberá tener una 
amplia visión del mundo con- 
temporáneo y de la vida actual. 
En segundo lugar, un orienta- 
dor sólo podrá conocer la sig- 
nificación de los movimientos 
sociales de su propio país, y 
será capaz de abordarlos, si 
conoce las tendencias simila- 
res en otros. Por otro lado el 
rápido cambio de información 
entre distintos continentes tien- 
de a estimular desarrollos pa- 
ralelos incluso en sociedades 
muy dispares. 
En la obra se podrá encontrar 
también una rica variedad de 
instrumentos. modelos prácti- 
cos de análisis de casos, orga- 
nización de la orientación, re- 
cursos bibliográficos y mate- 
riales ajustados a cada modelo 
y a cada teoría. Choca un poco 
la presentación. "a modo de 
caiíílogo*', de las pruebas es- 
tandariadas y psicométricas 
utilizables en Orientación. 
Desentona en el contexto ge- 
neral de la obra. Es esta, pues. 
una obra imprescindible para 
cualquier estudiosode la %en- 
tación, por su amplitud y pro- 
fundidad y por el carácter imo- 
vador de su perspectiva. 

MANUEU AGUADO 

PEDAGOG lA 
PSICOLOGICA: LA 
EDUCACIÓN DEL 
CARÁCTER DE LA 
PERSONALIDAD. 

losé María Quintana 
Cabanas.- Madrid: UNED, 
1988.- 282 p.- (Cuadernos 
de la UNED). 
1. PsicoIogia. l. Quintana 
Cabanas, José María 
37.015.3 

J osé bP Quintana Cabanas 
en su obra "PEDAGOGIA 

PSICOLOGICA" relanza su 
anteriorescrito"Caráctery Per- 
sonalidad", persiguiendocomo 
objetivo fundamental la educa- 
ción del funcionamiento psico- 
lógico de la persona, enfocado 
a sus cuestiones de carácter y 
de personalidad como base de 

su comportamiento y de su 
adaptación personal. Según el 
autor "tanto por su finalidad 
como por sus consecuencias, 
ha de darse a la educación psi- 
cológica prioridad sobre la 
educación intelectual, estética 
o ambiental". 
Haciendo un recomdo desde la 
caracteriología precientífica 
(caracteriología literaria, qui- 
rología, grafología, ...) hasta 
una sistematización de clasifi- 
caciones de autores reconoci- 
dos (Spranger, Ribot, Jung, 
Kretschmer, Sheldon, ...) y tras 
describir la personalidad como 
una síntesis del carácter, cons- 
titución y temperamento, José 
M' Quintana llega a una postu- 
ra ecléctica dentro de la carac- 
teriología, obteniendo tres ti- 
pos humanos: 
1 .- Leptosomáíico - inh-overti- 

do 
2.- F'ícnico - extravertido 
3.- Atlético - activo 
Esta clasificación va a servir de 
base a la parte práctica del li- 
bro, donde analizará carácter y 
profesión, carácter y relacio- 
nes humanas y los distintos 
tipos de carácter y educación, 
llegando a la conclusión de que 
no hay un carácter ideal y se 
debe "aprovechar al máximo 
las ventajas y evitar los incon- 
venientes del carácter propio", 
aconsejando una terapia autoa- 
plicable síntesis de d n  y 
voluntad. 
La última parte del libro es una 
breve exposición de conflictos 
y anomalías de la personali- 
dad, cerrando la exposición un 
capítulo sobre higiene mental. 
Es un libro fresco y de fácil 
lectura, a lo largo de sus 42 
gráficos aporta una visión glo- 
bal del tema que le ocupa; 
contiene además unos cuestio- 
narios de carácter que puede 

autoaplicarse el lector. Dirigi- 
do a personas interesidas en 
educar su carácter y mejorarlo 
y a maestros y pedagogos que 
quieran iniciarse en cancteno- 
logía. 

R M N  GARRIDO 

HACIA UNA EDUCACION 
INFANTIL NO SEXISTA 

Naima Bmwne y Pauline 
France.- Madrid: Ministerio 
de Educación y Ciencia, 
Centro de Publicaciones; 
Morata, 1 988. - 1 90 p. - 
(Pedagogía. Educacidn 
infantil y primaria). 
Bibliografía: p. 182-190. 
1. Discriminación sexual. 
2. Enseñanza preescolar. l. 
France, Pauline. 11. Browne, 
Naima. 
372.3 

B ajo este título se agrupan 
una serie de pequeños 

ensayos en tomo a las prácticas 
sexistas en los centros preesco- 
lares británicos. Sus autores 
(Naima Browne, Sue Duxbury, 
Naomi Eisenstadt, Pauline 
France, Minnie Kumria, Anita 
Preston y Glen Thomas) de- 
muestran un profundo conoci- 
miento del sistema educativo 
infantil: madres, investigado- 
ras, profesoras, asistentes so- 
ciales o personas que combi- 
nan víuias de estas característi- 
cas. Aunque en la obra se abor- 
da también la cuestión racista, 
es la del sexismo la que recaba 
una mayor atención de las au- 
toras, convencidas de la impor- 
tancia que tiene ésta en las pri- 
meras etapas de la escolariza- 
ción. 
«A diferencia de las antiguas 
fomas de sexismo, que pres- 
criben sepamciones notorias en 
la educación de niños y niñas» 
- escribe Marine Subirats en 
el pr6logo a la edición españo- 
la-, «los elementos discrimi- 
natorios que siguen vigentes 
no son visibles de un modo 
directo; quedan ocultos preci- 
samente porque son tan paren- 
tes que han adquirido carta de 
naturaleza, aparecen como 
hechos o comporiamientos 
'*nonnales*'>~. 
Los profesionales de la educa- 
ción en España encontrarán en 
este libro un análisis pormeno- 
rizado de las diversas formas 



que toma el sexismo en la es- 
cuela infantil, desde una revi- 
sión histórica dc los centros 
preescolarcs hasta el punto de 
vista de los padres y madrcs y 
laicxperienciasde niños y niñas 
en el aula, sometidos a la clasi- 
ficación scxista de los jugue- 
tes, las actitudes, las valoracio- 
nes, etcétera. «Aún cuando 
subsisten pequeñas diferencias 

Video 

culturales entre las escuelas 
inglesas y españolas» - co- 
menta Marina Subirats-, 
«llama poderosamente la aten- 
ción la similitud de situaciones 
y de prejuicios sexistas exis- 
tentes en ambas, la semejanza 
de las presiones ejercidas para 
que niños y niñas acepten los 
roles establecidos, limitando 
sus posibilidades individuales 
para hacerlas encajar en las 
expectativasde adultos respec- 
to a cómo han de actuar las 
personas de cada sexo». 

MALOS TRATOS A LOS 
NINOS 

José A. Gallardo.- Madrid: 
Narcea, 198 7.- 1 3 6  p.- 
(Padres) 
Bibliografia, p. 11 9-126 
1. Niños - Mabs tratos. l. 
Galardo, José A. 
1 79.2 

J osé Antonio Gallardo con 
su libro «Malos tratos a los 

niños», pretende proporcionar 

DlNAMlCA DE GRUPOS 
EN EL AULA 

Guión 
M V a z  Lebrero Baena 
Gloria Pérez Serrano 
Realización: 
Ana Mayoral 
Madrid, UNED, 1987 
Contiene: Una videocasete y 
una guía didáctica 
Duración: 15 min. 

El vídeo "Dinámica de Grupos en el aula. l. Fundamentos" es 
el primero de una serie sobre la Dinámica de Grupos que 
elaboran las profesoras de Pedagogía Social de la UNED M' 
Paz Lebrero Baena y Gloria Pérez Serrano. 
Trata de mostrar de forma intuitiva la nueva manera de desa- 
rrollar la labor educativa en contraposición a la denominada 
"pedagogía tradicional", así como su influencia en la mejora de 
las relaciones humanas, en el clima de grupo y en el aula. 
Al mismo tiempo pretende motivar a la aplicación de la 
dinámica de grupos. 
Está destinado en primer lugar a los alumnos de Pedagogía 
Social y Sociología de la Educación, siendo de gran utilidad 
para todas aquellas personas que trabajan en el campo social y 
profesional en sus más diversos ámbitos. 
Los números siguientes versarán sobrc los siguientes aspectos: 
- Dinámicu de grupos: técnicas (terminándose de realizar). 
-Roles del profesor en la sociedad actual. 
- Técnicas Sociométricas. 

una visión del maltrato infan- 
til: orígenes, causas, tipos, etc. 
Para ello comienza dando un 
repaso a la evolución histórica 
del maltrato infantil; desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 
En un segundo apartado, el más 
extenso, pxlemos encontrar los 
distintos tipos de maltrato: 
- Maltrato físico 
- Maltrato alimenticio 
- Maltrato sexual 
- Negligencia intrauterina 
- Mendicidad 
- Abandono 
Por último hace referencia a las 
causas (individuales, familia- 
res, sociales) prevención y tra- 
tamiento. 
Al final del libro encontramos 
una bibliografía bastante ex- 
tensa y completa sobrc el tema. 
El libro proporciona un cono- 
cimiento más o menos claro 
sobre el maltrato infantil para 
padres, profesores y a todos los 
que, por su trabajo se encuen- 
tran íntimamente relacionados 
con la población infantil. 
Al mismo tiempo nos pone al 

i? descubierto un problema so- + 
cial que aún sigue vigente en 1, 
nuestros días y que muchas 
veces se tiende a olvidar, o 
incluso a tapar porque no que- 

u 
remos ser conscientes de la 7 
gravedad del problema. 

LA ALEGRIA EN LA 
ESCUELA 

5 
Georges Snyders- 

e2 
Barcelona; Paidotribo, e 
1987.- 325 p.- (Pedagogía) e 2 
Bibliografia e 
1. Pedagogía l. Snyders, 
Georges 
3 72.3 

Georges Snyders, Profesor de E 
Ciencias de la Educación en la 
Sorbone, reflcxionaen estaobra 
sobrc la renovación de la es- 
cuela a partir de una transfor- 
mación de los contenidos; ello 
será el punto de partida que va 
a suscitar el cambio cn la meto- 
dología y la relación profesor- 
alumno. 
La anterior reflexión surge 

COLOR - FORMA - RITMO 
Y MELODIA PARA UNA 
EXPRESION INTEGRAL 

Guión: Ana García-Sípido Y <te( 3 4wt4 .+xFz 

Pilar Lago Castro , V :  : y  l L4,s A A 2  
: v i  c !"*..e 

Realización: Gregorio Guzmán Martin 
Madrid. UNED. 1986 
~ontiene: Una videocasete 
Duración: 43 min. 

"Color, forma, ritmo y melodía para una expresión integral" es 
un vídeo que forma parte de un paquete multimedia de un 
Curso de "Didáctica de la Plástica y la Música" del programa 
de Formación del Profesorado de la U.N.E.D. 
Es una obra pensada para docentes y profesionales interesados 
en la Educación ya que abarca desde Pre-escolar a B.U.P., pre- 
sentando el área artística de Plástica y Musica con un enfoque 
interdisciplinar. 
El contenido de este vídeo tiene dos apartados bien diferencia- 
dos, por un lado, recoge criterios y orientaciones en las etapas 
de desarrollo del lenguaje interdisciplinar plástico y musical, y 
por otro, actividades que refuerzan la naturaleza globalizadora 
del niño en diferentes niveles educativos, para conseguir 
finalmente una expresión integral. 
Sus autoras Ana García-Sípido (Plástica) y Pilar Lago Castro 
(Música) llevan años de trabajo en el campo educativo y utili- 
zando la interdisciplina como lenguaje aglutinador. 
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como consecuencia de una 
necesidad apremiante que 
Snyders detecta en el sistema 
educativo: introducir la alegría 
en la escuela; alegría entendida 
como «entusiasmo cultural». 
Desarrollar esta idea basándo- 
se en la diferencia que estable- 
ce entre cultura primera, o cul- 
tura adquirida fuera de la es- 
cuela sin haber hecho un plan 
de aprendizaje, y cultura ela- 
borada. 
La cultura elaborada, según el 
autor, ha de componer los 
contenidos escolares; se nece- 
sita de ella para que el mundo 
resulte más comprensible. para 
«penetrar en el corazón de las 
cosas*, para que el hombre 
pueda adquirir un mayor domi- 
nio de sí mismo. Ahora bien, la 
cultura por sí misma no es libe- 
radora. Snyders propone que 
no es posible el progreso y la 
difusión de la cultura si no 
participan en un esfuerzo para 
que los hombres vivan de otra 
manera. Reconoce, pues, que 
la cultura está políticamente 
situada. No hay neutralidad en 
la cultura. 
Sostiene que la escuela ha de 
ser progresista y su labor pri- 
mordial es la lucha contra el 
fracaso escolar de los niños 
hijos de trabajadores. La es- 
cuela, tal y como él la concibe, 
puede paliar las desigualdades 
sociales. 
Snyders termina analizando 
elementos y conductas típica- 
mente escolares; desde ahí, 
define las características de 
«su» escuela. Entre ellas, cabe 
destacar la importancia que el 
autor concede al «esfuerzo», 
esfuerzo imprescindible para 
que se produzcael aprendizaje, 
para alcanzar la alegría del 
conocimiento. 
Obra interesante paracualquier 
persona relacionada con el 
mundo de la educación, será 
disfrutada fundamentalmente 
por los interesados en la refle- 
xión filosófica. 

SUSANA RAMOS BLANCO 

AGRESIVIDAD Y 
VIOLENCIA EN EL NINO Y 
ADOLESCENTE 

Odlle Dot.- Barcelona: 
Grijalbo, 1988.- 248 p.- 
(Autoayuda y Superacidn) 
1. Delincuencia juvenil. 2. 
30 

Psicología de la educacidn. 
3. Violencia. l .  Dot, Odile 
159.92 

Odile üot 

AGRESMDAD 
Y VlOLENClA 
EN F% NlNO Y 

EL ADOLESCENTE 

O dile Dot se propone anali- 
zar las manifestaciones, 

causas y prevención de la agre- 
sividad, en el niño pequeño, y 
de la violencia. en el adoles- 
cente. En el espacio dedicado a 
manifestaciones, la autora da 
un repaso a diversas conduc- 
tas, desde las agresiones verba- 
les a las conductas propiamen- 
te delictivas. 
Mas relevante que el anterior 
es el recuento y explicación de 
las causas. Primeramente se 
hace referencia a teorías psico- 
analistas, según las cuales las 
pulsiones agresivas son inna- 
tas. En segundo lugar analizael 
mundo familiar del niño o 
adolescente agresivo en el 
ámbito afectivo; descarta la 
tesis de una «falta de amor» en 
el delincuente: más bien se 
inclina por una sobreprotección 
y exceso de permisividad ma- 
tema. Un tercer análisis se re- 
fiere a una serie de elementos 
característicos del momento 
histórico actual y, más concre- 
tamente, de nuestra civiliza- 
ción; el primero de estos facto- 
res determinantes de la con- 
ductaagresiva y de la violencia 
es la intensidad de las concen- 
traciones humanas en y alrede- 
dor de las ciudades; ello produ- 
ce necesariamente la segrega- 
ción social y el anonimato del 
individuo frente alagran masa; 
otro factor es la escuela, ya 
que. según Dot, en ella se han 
dejado de cultivar los valores 
sociales y morales; también 
toca el tema de la televisión, 
como productora constante de 

imágenes de crueldad y violen- 
cia. 
En cuanto a la prevención, la 
autora opta, como principal 
medida, por el desarrollo de 
una comunicación activa entre 
padres e hijos, alumnos y pro- 
fesores: aprender a hablar, a 
oír. a emitir señales que indi- 
quen al emisor que su mensaje 
ha sido recibido. Resalta el 
valor del juego como elemento 
terapéutico, ya que reequilibra 
el psiquismo del niño. Odile 
Dot considera también funda- 
mental responsabilizar al niño 
de sus actos desde la primera 
infancia; se le debe permitir 
que descubra y experimente por 
sí mismo el mundo que le ro- 
dea. Considera la psicoterapia 
como el último recurso a que se 
debe acudir cuando las medi- 
das educativas no son efecti- 
vas. 
Odile Dot utiliza en su obra un 
lenguaje claro y sencillo; ofre- 
ce gran cantidad de ejemplos y 
sugerencias, fundamentalmen- 
te dirigidas a los padres. 
Por último, recordar la que, 
consideramos, es la principal 
sugerencia de la autora: la 
mejora de los hábitos de comu- 
nicación y el juego como prin- 
cipales medidas de prevención. 

SUSANA RAMOS 

MODlFlCAClON DE LA 
CONDUCTA 
PROBLEMATICA DEL 
ALUMNO: TECNICAS Y 
PROGRAMAS 

Antonio Va l lb  Arándlga.- 
Alcoy: Marfil, 1988.- 231 
p.: il. - (Serie pedagógica. 
Temas básicos; 9) 
Bibliografia 
1. Psicología de la 
educación 2. Niños- 
Psicología l. Vallés 
Arándiga, Antonio 

A lgunos de nosotros ya co- 
nocemos a Vallés Arándi- 

ga, autor de diversos trabajos, 
cuya finalidad común es apli- 
car los resultados de la investi- 
gación psicológica a la reali- 
dad de la práctica educativa. Su 
forma de trabajo tiene como 
marco teórico de referencia el 
modelo cognitivo-conductual, 
derivado de la conjunción del 
paradigma operante y los avan- 
ces de la psicología cognitiva. 

Es frecuente en Espaíía, que en 
la literatura psicológica. inser- 
ta en esta línea de investiga- 
ción, encontremos gran núme- 
ro de manuales de modifica- 
ción de conducta que insisten 
en contamos una y otra vez las 
famosas leyes del aprendizaje 
y definiciones de los consabi- 
dos principios generales (re- 
fuerzo. castigo, extinción. 
modelamiento. etc.). Sólo muy 
recientemente (a partir de 1980) 
comienzan a aparecer manua- 
les que de forma directa apli- 
can estos principios generales 
a la resolución de problemas 
prácticos. 
En este caso, se nos presenta un 
manual específicamente diri- 
gido a la «Modificación de la 
conducta problemática del 
alumno*. 
Comienza con una exposición 
clara y breve que nos aporta 
una formación técnica e instru- 
mental de base para iniciar la 
modificación de la conducta 
problemática deseada. Así. la 
primera parte nos enseñará a 
clarificar y definir la conduc- 
ta-problema, determinar que 
factores hacen que esta se des- 
encadene y se mantenga. y 
como observar y registrar su 
aparición. 

La recogida de estos datos- 
«análisis funcional»-será 
fundamental para la elabora- 
ción de un plan de modifica- 
ción de conducta específica y 
el diseño de un programa de 
intervención sistemático. En la 
segunda parte. se sugieren una 
serie de programas diseñados 
para la modificación de con- 
ductas tan frecuentes en la 
escuela como el alumno ansio- 



so, agresivo; las rabietas; fobia 
escolar, etc. 
Se trata así, de un texto de 
enorme interés y utilidad para 
el educador, que le ayudará a 
intervenir en las cosas proble- 
máticas que se le presenten. 
Ello facilitará el mantenimien- 
to de un adccuado clima en el 
aula, que amplifique las poten- 
cialidades de aprendizaje y 
posibilite el desarrollo educati- 
vo integral de sus alumnos. 

MARTA DEL VILLAR ALVARR 

PSlCOLOGlA Y 
EDUCACION DEL NINO: 
UNA COMPRENSIÓN 
DIALÉCTICA DEL 
DESARROLLO Y LA 
EDUCACIÓN INFANTIL. 

Henry Wallon. - Madrid: 
Visor, 1987. - 304 p. - 
(Aprendizaje) 
1. Psicología de la 
educación. 2. Niños- 
Psicología. l. Wallon, Henry 
37.015.3 

P sicología y Educacicin es 
el hilo conductor del 

volúmen que vamos a comen- 
tar brevemente, pero no como 
dos disciplinas separadas, sino 
interrelacionadas y comple- 
mentarias, haciéndose eco de 
laantigua aspiración de Thom- 
dike de unir estos dos mundos. 
Su objeto propio y específico 
es el proceso de instrucción- 
uprendiza~e, que hace referen- 

cia a la conducta que se produ- 
ce o cambia como resultado de 
la práctica educativa. Así en- 
contramos cn "Psicología y 
educación del niño" un amplio 
repaso a la obra de Wallon. 
Este autor concibe la finalidad 
de la educación como la vida 
en la sociedad, siendo su punto 
de partida y de apoyo la natura- 
leza dcl niño,considcra impres- 
cindible la formación psicoló- 
gica de los educadores y el 
aprovechar las consccuencias 
pedagógicas obtenidas de las 
investigaciones evolutivas 
como media de ofrecer una 
labor educativa constructiva y 
estruclurante. A lo largo de los 
cinco apartadosdel libro, exce- 
lentemente compilados por 
Jesús Palacios, propone una 
realización del niño a través de 
la educación teniendo en cuen- 
ta los aspectos biológicos y 
sociales del sujeto y su realidad 
actual (psicólogo escolar y 
educadorcomplementándose). 
Es decir, debe darse un respeto 
profundo por la inteligencia y 

L! 
afectividad del niño y no pri- + 
macía del maestro que debe 1, 
sugerir propuestas activas de 
socialización. L! 

LOS CENTROS 
EDUCATIVOS: METODOS Y e 
PROCEDIMIENTOS PARA C/ 2 
AUMENTAR LA IZI: 
COMPETENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES L 

Charles A. Maher, Joseph L! 
E. Zins.- Madrid: Narcea, 
1989. - 286 p. - 

LL! 
(Educación hoy, Estudios). 

Iií 
Bibliografía comentada, 
índice de autores, nombres 
y temático. 
1. Psicologia de la 
educación. 2. Orientacibn 
pedagógica. 
l. Maher, Charles A. 11. 
Zins, Joseph E. 

PUBLICIDAD 



Psicología de la Educación t 

E ste libro, según los autores 
se presenta como la res- 

puesta al aumento de la deman- 
da de conocer con más profun- 
didad aquellas intervenciones 
psicopedagógicas que se pro- 
ponen maximizar la competen- 
cia de niños y adolescentes en 
diversos campos. 
Los once capítulos son los si- 
guientes: Estructura de la in- 
tervención psicopedagógicaen 
centros educativos. Programas 
de intervención preventiva: 
aumento de rendimiento estu- 
diantil en ambientes educati- 
vos normales. Formación en la 
resolución de problemas socia- 
les: enfoque basado en las téc- 
nicas para su prevención y tra- 
tamiento. Formación de habili- 
dades vitales: método psicope- 
dagógico para la prevención de 
las toxicomanías. Formación de 
técnicas de estudio: enfoque 
comprensivo. Intervenciones 
pedagógicas de los iguales. 
Orientación educativa. Inter- 
vención psicopedagógica en 
problemas de disciplina. Inter- 
venciones en materia de habili- 
dades sociales: hallazgos de la 
investigación y técnicas de 
enseñanza, la Auto-gestión de 
la conducta en educación, La 
intervenido en la crisis. Cada 
tema es tratado por un grupo de 
especialistas. 

OBSERVACION DE LA 
INTERACCION: 
INTRODUCCION AL 
ANALlSlS SECUENCIAL 

Roger Bakeman, John M. 
Gottman.- Madrid: Morata, 
1989.- 275 p.- (Psicología 
aplicada) 
Bibliogratia, p. 262-268 

1. Conducta. l. Gottman, 
John M.. 11. Bakeman, 
Roger 
159.9 

E ste libro traza una metodo- 
logía para trabajar a partir 

de Registros de Observación 
directa del comportamiento. A 
su vez, de la técnica del análisis 
secuencia1 no solamente se hace 
una descripción sino que ésta 
va acompañada de una presen- 
tación del contexto conceptual 
y metodológico justificativo. 
que explica el desarrollo y uti- 
lidad de dicho sistema de aná- 
lisis. 
El desarrollo argumenta1 va 
acompañado de constantes 
ejemplos prácticos, lo que faci- 
lita el acercamiento a los temas 
presentados. 

TEORIAS COGNlTlVAS DEL 
APRENDIZAJE 

Juan Ignacio Pozo.- 
Madrid: Morata, 1989.- 
286 p.- (Psicología 
Manuales) 
Bibliogra fia 
1. Psicología de la 
educación. 2. Aprendizaje. 
l. Pozo, Juan Ignacio. 
159.9 

J uan Ignacio Pozo, profesor 
de la U. Autónoma de 

Madrid, hace en este manual 
un repaso histórico de los estu- 
dios que sobre Aprendizaje se 
han llevado a cabo desde las 
escuelas más influyentes den- 
tro de la Psicología reciente: el 
Conductismo y el Procesamien- 
to de la Información. Su acer- 
camiento a estos trabajos es el 
de un andlisis crítico. 

El hilo conductor de la exposi- 
ción es el tema del Aprendizaje 
de Conceptos, ya que todas las 
teorías del Aprendizaje se han 
ocupado de la adquisición de 
significados. 
El texto de Pozo indica cómo 
se ha producido un cambio de 
orientación dentro de la Psico- 
logía Cognitiva que estudiaría 
campos como la memoria, la 
inteligencia y la atención, ade- 
más de el del Aprendizaje. 

METODOLOGIA 
PSICOMOTRIZ Y 
EDUCACION 

Jesús Castro Llano, 
Máximo E. Manso.- 
Madrid: Editorial Popular, 
1988.- 1 5 8  p.- 
(Experiencias pedagbgicas; 
9) 
Bibliograffa 
1 .  Psicología de la 
educación. 2. Movimiento 
(Psicología). l .  Castro 
Llano. Jesús. 11. Manso, 
Mdximo E. 
3 7.042.1:159.946 

E n estaobra bajo el título ge- 
neral de «Metodología psi- 

comotriz y educación» se in- 
cluyen una serie de capítulos 
que pretenden enfocar la psi- 
comotricidad como educación 
corporal integrada en una edu- 
cación total. 
E n  un primer apartado se trata 
de exponer la relación de la psi- 
comotricidadcon el hecho edu- 
cativo. 
las aportaciones de la psico- 

motricidad a la escuela para. fi- 
nalmente definir el lugar que la 
psicomovicidad debe ocupar 

en los departamentos pedagó- 
gicos (capítulo 1). 

L 
LI 

Los siguientes capítulos des- 1 

criben el diseño de actuación C 
señalando los distintos momen- 
tos metodológicos. los recur: 
sos y las técnicas de actuación. 
El último capítulo supone una 
conclusión: ¿Hacia dónde de- 
ben dirigirse los planteamien- 
tos psicomotrices en la escue- 
la? 
Resumiendo, este libro supone 
una valiosa ayuda para aque- 
llos educadores que desean ope- 
rativizar la escuela mediante la 
teoría psicomotriz. 

ATREVETE A DISCIPLINAR 

James Dobson.- México: 
Trillas, 1989 .  - 206 p. 1. 
Disciplina escolar. 2. 
Padres e hijos. l .  Dobson, 
James 
371.5 

E I autor de este libro ( jo  
panfleto?) señala queWlas 

recomendaciones de este libro 
no son ni experimentales ni es- 
peculativas". ¿Cuál es su base 
teórica?: "desde el Génesis al 
Apocalipsis hay bases consis- 
tentes entre las cuales edificar 
una efectiva filosofía sobre las 
relaciones padres-hijos. No hay 
duda alguna de que nos hemos 
apartado de las normas que 
fueron claramente trazadas 
tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento, y por esa 
desviaciónestamos pagando un 
altísimo precioen forma de agi- 
tación social", (p. 206). 
Libro interesante para conocer 
las tendencias "educativas"más 
reaccionarias que, en la actua- 
lidad. intentan implantarse en 
la sociedad norteamericana, y, 
al parecer, exportarse. 





Literatura infantil: de 5 a 8 años 

NOA 

Antonlo Garcia Teljelm; 
versión castellana de Ma 
Begoña Llácer; Penélope 
Ares, 11.- Barcelona: La 
Galera, 1989 . -  29 p.: ¡l.- 
(La Chalupa; 3 2 )  
l. García Teijeiro, Antonio. 
11. Llácer, M"., vers. 111. 
Ares, Penélope, il. 

C uando roban el verde del 
parque en el que Noa suele 

pasar muchas horas con las flo- 
res, las mariposas o la estatua 
de Don Benito, llega a casa 
muy triste. Noentiende por qué 
esos señores que salen en tele- 
visión diciendo cosas serias, 
no tienen presupuesto para 
conservarlo limpio y cuidado. 
Pero la esperanza le permite 
ver una estrella tan verde como 
su césped. que le ayudará a 
recuperar los colores de la na- 
turaleza en la que se siente tan 
feliz, y puede volver a soiiar. 

LA RATA RlTA 

Pako Sagarzazu; Luls 
Errazkin, 11.- Barcelona: La 
Galera, 1989.-  29 p.: ¡l.- 
(La Chalupa; 3 1 )  
l. Sagarzazu, Pako. 11. 
Errazkin, Luis, il. 

E I autor cuenta una historia 
con visos de realidad a 

partir de la técnica del hallazgo 

34 

de un diminuto papel que con- 
sigue descifrar con la ayuda de 
un microscopio. Rita, una rati- 
ta moderna. escribe a su Ra- 
m6n contándole las peripecias 
que le ocurren en Irlanda, don- 
de ha ido a pasar una tempora- 
da con la vieja tía Paulina. 
Juntos conocen a la vaca Ei- 
leen que quiere irse a vivir a la 
India para que todos la respe- 
ten. Empleando la astucia lo- 
gran reunir el dinero para el 
viaje, y ella lo agradecerá en- 
viándoles una bonita postal. 

LA VELETA Y LA CAMISA 
DE DORMIR 

Ma Angels Gardella; 
versión castellana de 
Aurelio Sánchez; Joan 
Antonl Poch, 11.- Barcelona: 
La Galera, 1989 . -  29 p.: ¡l.- 
(La Chalupa; 3 3 )  
l. Gardella, MQ Angels. 11. 
Sánchez, Aurelio, vers. 111. 
Poch, J.A., il. 

C on el exquisito recurso de 
personificar dos objetos de 

la vestimenta, se logra un rela- 
to pleno de ternura. Clara es 
una niña observadora que se da 
cuenta de que la camisa de 
dormir y los calzoncillos lar- 
gos, que pertenecen a la malhu- 
morada vecina del quinto C, se 
han enamorado. Pero la cons- 
tante vigilancia de una veleta 
envidiosa con forma de demo- 
nio, no les permite quererse. 
¡Hay que liberarles para que 
sus miradas cariñosas no en- 
cuentren obstáculos!. Las ilus- 
traciones. en acuarela, enrique- 
cen al texto combinando los 
rasgos de humor y lirismo. 

Gisela von Radowitz; 
Helene Helne, 11.- Madrid: 
Rialp, 1989.- 62 p.: ¡l.- 

(Rialp Junior. Serie 
Amarilla; 1 6 )  
l. Radowitz, Gisela von. 11. 
Heine, Helene, il. 

1989.-  46 p.: ¡l.- (Rialp 
Junior. Serie Amarilla; 15) 
l. Isherwood. Shirley. 11. 
Bennett, Jill, il. 

R elato realista, de trama 
sencilla y lenguajeexqui- 

sitamente literario. Presenta a 
la familia de Félix, sus padres. 
hermana Tina, los abuelos, su 
perro Bonzo, que le compren- 
de de maravilla; todos ellos se 
hallan en constante complici- 
dad con el protagonista. Cuan- 
do a Félix algo no le sale bien. 
o se enfada, o tiene miedo. 
suelta un iÑiiiá ... ! con el que se 
desahoga y vuelve a cobrar 
ilusión por seguir componán- 
dose como el niño mayor que 
cree ser. Los dibujos, aunque 
sean meros trazos decorativos 
de la conocidísima H. Heine, 
refuerzan la calidad de un texto 
que apetece releer. 

WlLLY EL DE LOS 
PROBLEMAS 

Shlrley Isherwood; Jlll 
Bennett, 11.- Madrid: Rialp, 

W illy tiene tres problemas 
que le hacen sentirse 

desgraciado. pero logra enten- 
der que los demás también 
soportan los propios y la solu- 
ción no es huir de ellos. Acerta- 
dos diálogos entre el niño y su 
abuelo, con una calidad huma- 
na y una actitud positiva no 
siempre habitual, que demues- 
tra que, si queremos, podemos 
fomentar el diálogo y la com- 
prensión entre generaciones. La 
división en capítulos y el tama- 
ño de la letra facilitan la lectura 
de los que comienzan a leer. y 
además estamos seguros de que 
reforzarán sus deseos de acer- 
carse a otros libros. 

EL MURO 

Angel Esteban.- Madrid: 
SM, 1989 .  - 25 p.: il. col.- 
(La Torre y la Estrella; 45) 
l. Esteban, Angel. 

M 

C omo álbum ilustrado nos 
hace cuestionamos a qué 

tipo de lector va destinado. La 
simplicidad del collage, que 
combina líneas y colores, po- 
dría ser adecuado para prime- 
ros lectores. mientras que el 
texto conlleva una doble lectu- 
ra, por la gran cantidad de refe- 
rencias culturales deducibles. 
El muro no permite ver qué hay 
más allá. Pero el deseo de supe- 
rarlo hace que el protagonista 
de la historia comience a pen- 
sar en traspasarlo ... y se ponga 
manos a la obra. Intuímos un 
canto simbólico a la libertad 
que todo hombre desea. 



Literatura infantil: de 8 a 12 años 

TIEMPO DE TITERES 

Victoria Ruiz Modrego [... 
et al.]; Fco. Javier 
Petrañas. ¡l.- Soria: CEP, 
1989.- 111 p. 
Bibliografía 
l. Ruiz Modrego, Victoria, 
coordinadora. 11. Petrañas, 
Fco. Javier, il. 

E I gmpo de trabajo del CEP 
de Soria "Títeres en prees- 

colar" presenta este libro como 
una manera de compartir sus 
inquietudes en el terreno de la 
expresión dramática, la creati- 
vidad y el juego, y los logros 
obtenidos con su proyecto de 
equipo. Se explicitan las posi- 
bilidades del títere para poten- 
ciar los medios expresivos y 
comprensivos y las actitudes 
que queremos desarrollar en la 
Educación Infantil. Los objeti- 
vos se cumplen con una meto- 
dología de la que también se 
nos hacepartícipes: realización 
de muñecos con distintas téc- 
nicas y trabajo sobre el espacio 
escénico y otros recursos. Lo 
completan seis obras de teatro 
que podrían realizarse con títe- 
res. 

ANNiE QUIERE SER 
GEMELA 

Paul Maar; traducción de 
Rosa Pilar Blanco.- 
Madrid: Alfaguara, 1989.- 
8 9  p.- (Infantil; 374) 
l. Maar, Paul. 11. Blanco, 
Rosa Pilar. 

nnie es una pequeñacurio- A sa que no cesa de pregun- 
tar, con una lógica inocente 
donde los mayores se encuen- 
tran, a veces, un poco incómo- 

dos. Resulta duro para ella tener 
un hermano tres años mayor 
que tiene más derechos, que no 
pasa miedo por la noche y puede 
montar en bicicleta. Así que, 
finalmente cuestiona a su pa- 
dre si no podrían hacerse ge- 
melos, para estar en igualdad 
de condiciones. 
Como personaje inspira una 
gran ternura, por su inocencia, 
sus deseos de ser autónoma y 
su egocentrismo afectivo (de- 
sea un gcmelo pero no un her- 
mano pequeño que la relegue 
en las atenciones maternales). 
Las viñetas ilustradas que cie- 
rran cada capítulo con aventu- 
ras cotidianas contadas en cla- 
ve de humor, demuestran un 
gran conocimiento y sensibili- 
dad del autor hacia los niños de 
esta edad. También queremos 
destacar la inclusión de dos 
cuentos breves, unonarrado por 
el hermano y otro por la madre, 
con la participación activa de 
Annie, que aporta los elemen- 
tos constitutivos del mismo, y 
se entusiasma como receptora. 

EL SECRETO DE LA 
FLAUTA DE PIEDRA 

Fernando Alonso; 
Ilustraciones de Pablo 
Echevairía.- Madrid: SM, 
1989.- 90 p.- (Catamaran; 
15) 
l. Alonso, Fernando. 11. 
Echevarría, Pablo. 

L os flautistas son una pan- 
dilla de amigos conocidos 

con esta denominación porque 
suelenquedar enel parquejunto 
a la estatua del Flautista. Un 
día a éste se le cae la flauta de 

piedra y los niños deciden tur- 
narse para tocarla, sin preveer 
sus increíbles consecuencias. 
Nos encontramos con un cuen- 
to fantástico, en el que, a partir 
de la vida real, un objeto mági- 
cocon poderes misteriosos hará 
a los personajes correr increí- 
bles aventuras. Su linealidad 
facilita la lectura, y los aconte- 
cimientos provocados habrán 
sido, con frecuencia, deseados 
por muchos niños de esta edad. 
Merece la pena resaltar la cali- 
dad del lenguaje, sabio, preciso 
y pleno de sentido lírico, espe- 
cialmente en el capítulo 10. 

BABAR: REVISTA DE 
LITERATURA INFANTIL Y 
JUVENIL 

Arganda del Rey: El libro 
Club de Arganda. 

H emos recibido el n V  de la 
RevistaBabar,que fuega- 

nadora del Premio "Prensa 
escolar y literatura infantil" 
organizado por la Sección 
Española del IBBY. Hasta 
ahora, cada número se ha dedi- 
cado monográficamente a la 
obra de un autor actual: Juan 
Farias, Concha López Narváez 
y Juan Manuel Gisbert. En esta 
ocasión es Miquel Obiols el 
destinatario de los comentario 
cnticos a su obra, y el punto de 
partida para los ingeniosos 
caligramas que han realizado 
los responsables de redacción. 
El homenaje a Rafael Alberti, 
encabezado por una poesía de 
Marinero en tierra, recoge una 
docena de poemas que le dedi- 
can sus lectores. En "Babar 
recomienda" se reseñan y reco- 
miendan algunas de las últimas 
novedades editoriales. 
A la cuidadosa presentación, 
sin pretensiones, de la revista, 
hemos de sumar el reconoci- 
miento a una intensa tarea de 
lectura, que se trasluce en los 
trabajos presentados. 

QUERIDA MIU 

Wllhelm Grimm; 
Ilustraciones de Maurice 
Sendak; traducción Julia 
Coytisolo.- Barcelona: 
Aliorna, 1989.- 16 p. 
l. Grimm, W. 11. Sendak, 
M., il. 111. Goytisolo. J. trad. 

i? 
n 1973, un texto inédito de - E Wilhelrn Grimm es descu- 1, 

bieno. En una cana escrita a 
una niña y conservada durante 
más de 150 años de familia en 

V 
familia, Wilhelm relata la his- q 
toria de una niña que se ve LI. 
abandonada en un bosque por - 
su madre a causa de las guerras 
que asolan el país. 
Se adentra en el bosque y allí 2 
conoce a un anciano apacible 3 
que le ofrece su hogar a cambio C 
de compañía. Al cabo de los u 2 
tres días la niña regresa y en- 
cuentra su hogar cambiado: han 
transcurrido treinta años. 9 
Aunque pudiera parecer que la 
historia tiene la estructura de 
los cuentos clásicos de hadas, L! 
en esta ocasión no hay objetos 
mágicos, ni aparece la temática 
habitual. 

UN SUSURRO EN LA 
NOCHE 

Joan Aiken; Encarna 
Castejón, traducción.- 
Barcelona: Destino, 1989.- 
146 p.- (Destino juvenil; 4) 
l. Aiken, J. 11. Castejón, E., 
trad. 

L os cuentos que se recogen 
en este libro pertenecen al 

género del suspense. Siete his- 
torias donde los personajes, 
jóvenes, se ven envueltos en 
unos ambientes que, volunta- 
ria o involuntariamente, les 
perturban. 
El lector se siente atrapado 
desde la primera página en que 
lee: "Alguna gente elige a sus 
perros, y algunos perros eligen 
a su gente". 
Perros que regresan del más 
allá para socorrer a sus amos, 
poderosos objetos mágicos 
capaces de hacer desaparecer a 
quien lo posee, el miedo frío y 
ahogado de una joven que se ve 
envuelta en una ventura poli- 
cíaca, una casa en el pueblo 
que oculta a tres hermanas, 
cuando en realidad sólo existe 
una. 
Siemprejóvenes que seenfren- 
tan por primera vez a lo desco- 
nocido; jóvenes y niños solos 
que consiguen, a través de la 
pluma ágil y experimentada de 
Joan Aiken, transportarnos a 
lugares igual de misteriosos que 
los hechos de los protagonis- 
tas. 

ANA GARRAL~N 



Literatura infantil: de 12 años en adelante 

ANTOLOGIA DE LA 
LITERATURA INFANTIL 
ESPANOLA 

Carmen Bravo-Villasante.- 
Madrid: Escuela Española, 
1989.- 227 p. 
1 .  Libros infantiles y 
juveniles - Antologías 
l. Bravo-Villasante. Carmen 
82-93 (082.2) 

pudiera parecer cuentos de 
estilo tradicional, sino recuer- 
dos, ya de adulto, de lo que fue 
su niñez en un barrio típica- 
mente árabe. 
El encuentro de un nifío con la 
madurez a travCs de sensacio- 
nes agrias y cotidianamente 
mágicas, dan a estos cuentos 
un carácter especial a pesar de 
hablar de los temas de siempre: 
el amor, la soledad, la libertad, 
la muerte ... 
Nos parece muy interesante la 
publicación de obras de auto- 
res reconocidos aunque no sean 
habituales de la literatura in- 
fantil. 

ICORRE, ISABEL, CORRE1 

Joaquín Carbó.- Barcelona: 
La Galera, 1989.- 131 p.- 
(Los Grumetes de la 
Galera; 129) 
I. Carb6, Joaquín 

L a autora, conocida histo- 
riadora de la literatura 

infantil, ha reunido en este ter- 
cer volumen antológico una 
selección de los mejores escri- 
tores contemporáneos, comple- 
tando el segundo tomo que ya 
estaba dedicado al siglo XX. 
Entre otros representantes des- 
tacados, nos encontramos a 
Juan Farias, Concha L6pez 
NarvAez, José María Merino, 
Carmen Martín Gaite. Josep 
Vallverdú, Pilar Mateos, Fer- 
nando Alonso. .. De cada uno se 
ha elegido un fragmento repre- 
sentativo de su obra, muchas 
de ellas premiadas, que son 
fuente de belleza, y entreteni- 
miento para niiíos y adultos. 

CUENTOSPARACONTAR 

Nagulb Mahfuz; Ilustradora 
Alicia Cañas; traductor Ma 
Rosa de Mada1ga.- Madrid: 
Ediciones libertarias, 
1989.- 46 p.- (Biblioteca 
siempre viva; 4. Serie 
lectura) 
I. Mahfuz, N. II. Cañas, A, 
¡l. 111. Madaiga, M.R. de, 
trad. 

N aguib Mahfuz, premio 
Nobel en el aiio 1988 ha 

seleccionado cinco cuentos 
para ser contados. No son, como 

TRIS-TRAS, 
TROTAMUNDOS 

A lbert Rodríguez, Rodn, es 
un buen atleta, tambih 

amante de los estudios. Frente 
a las presiones del entrenador y 
de su padre para que se dedique 
al deporte, opta sólo por correr. 
Conoce a una vecina de mo- 
desta familia, Isabel, a la que 
facilitará el acceso a la alta 
competición. Así, aunque el 
tema del deporte sea central, se 
pone de manifiesto la vida de 
un muchacho de clase acomo- 
dada, sus estudios, ambiente 
familiar y la estrecha relación 
amistosa con una chica. 
El empleo de la primera perso- 
na, a lo largo de las cuatro partes 
en que se divide el libro, permi- 
ten al protagonista intercalar 
análisis y reflexiones que nos 

Pere Roselld Bover; MI del 
Mar Riera, ilustraciones.- 
Barcelona: La Galera. 
1989.- 110 p.- (LOS 
Grumetes de la Galera; 
130) 
l. Roselld Bover, Pere. 11. 
Riera, M* del Mar, il. 

E 1 protagonista muestra, a 
través de una historia auto- 

biográfica narrada en primera 
persona, muchos de los com- 
portamientos humanos. Nos 
presenta la galería de sus amos 
(viejecitos jubilados, la capri- 
chosa Mónica,el doctor Pino ...) 
y las aventuras que corre como 
trotamundos, en las que se ca- 
racteriza por sus buenos instin- 
tos y su gratitud. 

permiten seguir su evolución. 
Incluye algunas cartas. 

EL OSITO BERREON 

lngrld Vebe; Helga Splesd, 
il; Herminia Daver, trad.- 
Barcelona: Noguer, 1989.- 
64 p.: ¡l.- (Mundo Mágico, 
101) 
l. Vebe, Ingrid. 11. Spiesd, 
Helga, il. 111. Daver, 
Herminia, trad. 

E 1 osito berreón tiene mie- 
do a quedarse solo de 

noche, así que sale a buscar a 
sus padres que han sido invita- 
dos a una fiesta. La estructura 
del relato, a partir del marco 
inicial, da pie al encuentro con 
varios personajes que motivan 
los diversos episodios: el búho 
le cuenta una historia, el lobo 
trata de engañarle, un elfo y 
más tarde los cachorros de un 
león juegan con él. El osito va 
perdiendo su condición de 
pequeñajo miedoso y llorón, 
según vence todas las dificul- 
tades; al llegar a su destino ya 
ha descubierto que los osos son 
animales fuertes, como 61 mis- 
mo. 
Descolla dentro de la colec- 
ción por su cuidada presenta- 
ción: cada página está encua- 
drara por un motivo de abetos y 
el dibujo, en blanco y negro, a 
IApiz, logra un tono tierno y 
sugerente, a la par de la histo- 
ria. 

El autor se vale del recurso de 
un experimento científico, que 
permite comprender el lengua- 
je, semióticode los perros, para 
delegar en el el peso de la na- 
rración. Hecho, por otro lado. 
frecuente en los libros de lite- 
ratura infantil. De la aparente 
veracidad realista, se pasa a la 
fantasía del mago Flic. que 
abusa del poder de las ilusiones 
y acaba siendo víctima de ellas. 
Ingeniosa aportación el "Juego 
del Tris-Tras" incluído al final 
con las reglas y el tablero. 

EL FUEGO Y LA GUARIDA 

M. Angeles BogunyA; 
lsidre Mones, Ilustrador.- 
Barcelona: La Galera, 
1989.- 120 p.- (LOS 
Grumetes de la Galera; 
131) 
l. Bogunyá, M. Angeles. 11. 
Monés, Isidre, ¡l. 

A unque la temática de la In- 
quisición, el bandolerismo 

medieval y la alquimia. pudie- 
ran resultar de gran interés para 
el lector adolescente. la excesi- 
va atención prestada a lo mági- 
co, a los hechizos de las brujas. 
hace que lo histórico pueda 
desplazarlo. 
La sucesiva rapidez con que 
transcurren los acontecimien- 
tos descentra la trama principal 
de la novela, y sólo se salva el 
protagonista Banga que acude 
de un lugar a otro a merced de 
las circunstancias. La confu- 
sión principal se debe a la apa- 
rición/desaparición continua y 
simultánea de personajes que 
no revelan sus móviles de ac- 
tuación y, por tanto, no pode- 
mos seguir. 
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ACTUALIDADES 
o ...S 

E N I N G L ES (FELIPE GIIRC~A CRESPO) 

Comentar la utilidad del inglés es en la época presente un lugar 
común. La simple exposición al medio lingüístico - sea en un país 
anglófono o en el aula de idiomas - reciben a menudo considera- 
ción de mágicos medios para inducir una competencia lingüística 
cuasiautomática. Sin embargo, la perspectiva correcta es que una 
competencia adecuada en lengua extranjera sólo puede promo- 
verse mediante la aplicación coordinada de medios suficientes y 
motivantes a sujetos activo-receptivos. La competencia resultante 
dependerá entre otros del factor "medios", cuy a elección tratamos 
de orientar aquí. 
Una enumeración medianamente completa de cursos y otros 
materiales resultana poco orientativa por prolija. Por ello, cree- 
mos más operativo completar esta modesta selección con la 
enunciación de aquellos rasgos que determinan su suficiencia, 
adecuación y motivancia como criterios de selección. Limitare- 
mos esta reseña a cursos generales de inglés propios del ámbito 
escolar con amplia difusión aparecidos en los últimos años, por lo 
que ciertos materiales que han de considerarse "clásicos" y 
válidos aún, no se incluyen: tal es el caso de "Strategies". El 
énfasis recae en los conceptos y variables a considerar en su 
evaluación en orden a formar sobre tales materiales un criterio 
global de aplicabilidad de términos de opción personal del profe- 
sor. Tales conceptos son: 

Forma de presentación y explotación de los contenidos: 
Se evaluarán factores tales como: la claridad con que cstán 
relacionados los contenidos con los elementos visuales (fotos, 
dibujos, etc), su disposición gráfica y sencillez de manejo. La 
clara visualización de resúmenes gramaticales y funcionales. 

Coordlnaclón integrada de matedales: 
coursebook. workbook. audiovisual materials, teacher's book, 
etc. Se evaluará en que medida conectan entre sí y proporcionan 
suficiente cobertura de las cuatro destrezas (comprensión oral y 
escrita; expresión oral y escrita). Un buen texto hará depender lo 
practicado en la lección de la previa comprensión de las grabacio- 
nes. 
He aquí nuestra selección por niveles: 

MATERNAL KINDER- 
GARTEN 

PRIMERA ETAPA E.Q.B. 

Cobertura IBxIca, de estructuras y de fvrnclones comunlca- 
tlvas 

Se comprobará en qué medida los núcleos léxicos, y morfosintác- 
ticos son acordes con los programas del respectivo nivel de 
enseñanza. Así mismo las funciones de expresión aparecerán 
ligadas a conceptos de interacción adecuados a la edad del escolar 
y - atención- a su "mundo" o entorno propio: Situaciones y 
actitudes que resultan un tanto sofisticadas o remotas para alum- 

. nos del medio rural son moneda corriente entre los "urbanitas". 
Determinadas limitaciones culturales no dependen únicamente 
del entorno sino asimismo de la edad, experiencia del mundo, 
películas vistas, lecturas, etc. En todo caso el profesor juzgará la 
adecuación del trasfondo cultural que el curso incorpora respecto 
al perfil del alumnado. 

Integnrcldn de estructuras y ñinclones 

Cada curso posee un grado variable de cohesión entre los elemen- 
tos de código presentados (estructuras) y su aplicabilidad a las 
funciones de expresión que introduce. Además de estaadecuación 
en sentido horizontal, cada uno de estos dos desarrollos debe 
mostrar verticalmente una aceptable gradualidad. Véase un sen- 
cillo ejemplo: 

EARLY BlRD 

Curso preparatorio para activi- 
dades en nivel "maternales", 
introduce a los niños a los fone- 
mas y formas globales del idio- 
ma inglés a través de objetos, 
personajes y temas a todo co- 
lor. Practica el reconocimiento 
y producción de expresiones 
simples en un contexto Iúdico 
con- actividades tales como 
recortar y colorear. Enlaza con 
la serie SUNRISE para prima- 
ria. 
Edita: Nelson 

SUNRISE 

Niveles 1 a 6, para primera 
etapa, compuesto de libro del 
alumno, libro de actividades, 
libro de recortes y cassette. 
presenta un lenguaje y situa- 

CODIGO 
La oraci6n declarativa 

Transformación 
interrogativa 

Tag Questions 

ciones aseauibles mediante las 

FUNCIONES EXPRESIVAS aventuras de Timmy y Tessy y 
+ +++++ Dar datos personales sus amigos según van crecien- 

++++++ Preguntar dichos datos do. Siempre centrado en activi- 
dades amenas. guarda un cui- 

-c+++++ Pedir confirmación sobm dado paralelismo con el desa- 

ese tipo de datos rrollo evolutivo y gradual des- 

puntuales cubrimiento del mundo inhe- 
rente a estas edades. 
Edita: Nelson 
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I --- - - ---- . el mundo real cotidiano. Máxi- 
ma gradualidad y enfoque cí- 
clico. Reintroduce temas y 
expresiones reiteradamente, 
teniendo en cuenta la facilidad 
con que el niño tiende a olvidar 
a la par que aprende. Gran cali- 
dad gráfica con tiras cómicas, 
variado, flexible y con un enfo- 
que activo-funcional. 
Edita: Heinemann 

OPEN SESAMEI 

Para aprender con los muñecos 
de "Barrio Sésamo", diseñado 
en colaboraci6n con los crea- 

SNAP! dores de esta serie de TV. Inte- 
gra diálogos, canciones, cuen- 

Curso en tres niveles para ni- tos Y poemas, que vienen tan- 
fios que comienzan con el in- bién en las cassettes (en versio- 
glés a los 7 u 8 años, los lleva a nes americana Y británica). Y 
un nivel pre-intemedio. Escn- cuenta con el complemento de 
10 por profesores de primaria, libro de actividades, libro de 
se centia temáticamente en un 
grupo de amigos con sus expe- 
riencias e imaginación pero en 

PUBLICIDAD 

sugerencias para el profesor, 
láminas y posters. Puede co- 
menzarse por niveles no inicia- 
les. 
Edita: Oxford U.P. 

ENGLISH TODAY 

De reciente aparición, en seis 
niveles, adecuado al primer 
ciclo. Su característica princi- 
pal son las actividades comu- 
nicativas - dando oportunidad 
continua a usar el idioma de 
manera natural- canciones, 
cuentos, actividades manuales, 
puzzles. Tras comenzar con un 
predominio máximo de lo oral, 
las otras destrezas se van intro- 

duciendo paulatinamente. 
Cuadernos de trabajo y casset- 
tes lo complementan. 
Edita: Oxford U.P. 

START WlTH ENGUSH 

Consta de seis partes para el 
primer ciclo de E.G.B. Apto 
paraclases numerosas. El libro 
del profesor proporciona siem- 
pre nuevas ideas para activida- 
des, y da eficaz ayuda a los 
profesores que no se sientan 
seguros en su dominio del in- 
glts. A partir del 4"ibro pre- 
sentan actividades con mayor 
Cnfasis en la lectura, pero avan- 
zando en las otras destrezas. 
Frecuentes actividades de revi- 
sión. 
Edita: Oxford U.P. 

FLASH (CICLO MEDIO) 

Tiene como objetivo la prepa- 
ración para el aprendizaje del 
inglés a desarrollar en la se- 
gunda etapa, y está centrado en 
tomo a tres e-jes: aprendizaje 

del léxico básico, trabajo con 
las estructuras lingüísticas 
fundamentales y ejercicios de 
fonética. 
Edita: Mangold/Santillana 



ONE, TWO, ..., TEN 

Para los ciclos inicial y medio, 
se caracteriza por una rigurosa 
selección del contenido, una 
progresión estricta y un trata- 
miento didáctico basado en la 
actividad, comunicación y 
repaso constante de las funcio- 
nes y nociones introducidas. 
Los libros del alumno -uno 
para cada año de los ciclos ini- 
cial y medio- son en gran 
medida cuadernos de trabajo 

que tratan de fijar lo aprendido 
verbalmente. Coordinadamen- 
te cuenta con libro del profe- 
sor, láminas, posters, cassettes 
y libros de cuentos: "Tiny Ta- 
les" 
Edita: Santillana 

SEGUNDA EiAPA M 
E.G.B. 

STEP IN! 

Curso en tres niveles para 6*, 7Q 
y gY de EGB. Se compone de 
los siguientes materiales: libro 
del alumno (cada uno compren- 
de 25 unidades con tres unida- 
des de revisión intercaladas), 
dos cassettes por nivel y libro- 
guía del profesor con guiones 
didácticos, las claves de los 
ejercicios y notas explicativas 
sobre la cultura anglosajona. 
En cada unidad se diferencia 
netamente la presentación de 

contextos temáticos, vocabu- 
lario, estructuras, pronuncia- 
ción, lectura y diálogos. 

En conjunto destaca por la cla- 
ridad de concepción y objeti- 
vos realistas. Configura una 
serie de destrezas de reconoci- 
miento y práctica lingüística- 
mente definidas correspondien- 
tes a este ciclo que eficazmente 
preparan para niveles de mayor 
complejidad. 
Edita: Mangold 

PROJECT ENGLISH ( 6 9 ,  7 9  

Y 8VGB)  

Para unas 100 horas lectivas 
por nivel. Puede resultar, en 
manos de profesores compe- 
tentes, muy atractivo: combina 

la realización de proyectos con 
la asimilación cognitiva de la 
gramática utilizando conscien- 
temente las bases del idioma 
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materno del alumno para ir 
deduciendo el código lingüísti- 
co, entrando así gradualmente 
en la lógica del inglés. Las bases 
didácticas son amenidad y ac- 
tividad. Conforme va progre- 
sando el estudio de los proyec- 
tos presentados, los alumnos 
confeccionan los suyos propios 
a base de tareas relacionadas. 
En 6" ocho proyectos sobre 
temas como "Communica- 
tion", "Animals", "The Fa- 
mily", "Space", ... son presen- 
tados por niños británicos. 
americanos y australianos (lo 
que subrayael carácter intema- 
cional del inglés). En 7" sin 
dejar las estructuras, se da én- 
fasis a las funciones comunica- 
tivas siguiendo la variada te- 
mática de la supuesta revista 
"Hot Dog". En 8%e canaliza lo 
ya aprendido a un gran reperto- 
rio de actividades comunicati- 
vas: Los ocho componentes de 
la empresa "Canterbury Holi- 
days" entretienen uno en cada 
unidad a sus compañeros con 
relatos de sus viajes. En esta 
Iínea los alumnos realizan acti- 
vidades que relacionan dicha 
temática con su experiencia 
personal. Completan la serie: 
libros del profesor, cuadernos 
de trabajo y cassettes con gra- 
baciones y ejercicios orales. 
Edita: Oxford U.P. 

BREAKAWAY 

Curso en tres niveles, con un 
cuarto opcional para consoli- 
dación. Gran calidad gráfica, 
sencillo manejo y variado en 
los ejercicios y actividades. 
Practica equilibradamente las 
cuatro destrezas y un vocabu- 
lario gradualmente controlado 
- sobre las 1650 palabras en el 
nivel 3" (algo más en el 4*). 
Contiene línea narrativa conti- 
nuada, situaciones "simulada- 

mente auténticas" y abundan- 
tes sugerencias para práctica 
complementaria así como li- 
bros de ejercicios y del profe- 
sor. Concepción cíclica. 

ENSENANZAS MEDIAS 
Y FORMACION PROFE- 
SIONAL 

de archivo y correspondencia, 
etc. Consigue un equilibrio 
entre las cuatro destrezas bási- 
cas de comprensión y expre- 
sión mediante un enfoque ba- 
sado en resolver tareas operati- 
vas. Hay 2 cassettes por nivel, 
libros de ejercicios y del profe- 
sor. 
Edita: Heinemann 

LONGMAN COMERCIAL 
COMMUNICATION 

Desarrolla el estudio del inglés 
comercial a nivel intermedio 
centrándose en las destrezas 
necesarias en este campo: pro- 
porciona práctica en cartas 
comerciales. solicitudes de 
trabajo, redacción de memo- 
randos, reclamaciones, despa- 
chos de telex, prácticade tomar 
notas sobre textos orales y 
escritos, simulación de situa- 
ciones comerciales y vocabu- 
lario comercial. Proporciona 
información sobre institucio- 
nes comerciales y financieras, 
documentos de comercio inter- 
nacional, ofimática. seguros, 
distribución y publicidad. In- 

ENTERPRISE ONE/ ENTER- 
PRlSE TWO/ ENTERPRISE 
THREE 

Este curso, que comprende los 
tres citados niveles está orien- 
tado a la formación adminis- 
trativo-comercial, y lleva al 
estudiante desde un nivel de 
absoluto principiante hasta un 
nivel "intermediate". 
Aporta un buen nivel de base 
para Inglés general, cubriendo 
asimismo temática y situacio- 
nes usuales en la actividad 
comercial, tales como comuni- 
carse por teléfono o en reunio- 
nes de trabajo, interpretar pros- 
pectos o memorandos, tareas 

corpora cassette y libro del 
profesor. 
Edita: Longman 

WE MEAN BUSINESS/ 
WE'RE IN BUSINESS 

Los dos títulos citados corres- 

ponden respectivamente al 
nivel elemental y medio. Apto 
para FP rama administrativa. 
Gran cantidad de ejercicios y 
tareas. Desarrolla simultánea- 
mente una competencia gene- 
ral en el idioma ing16s-y su 
aplicación a contextos admi- 
nistrativo-comerciales. Provis- 
to de libros de ejercicios y del 
profesor así como dos casset- 
tes por nivel. 
Edita: Longman. 

ENGLISH FOR 1 ECHNICAL 
STUDENTS 1 Y 2 

Curso de inglés técnico en dos 
niveles. 
Un curso muy adecuado para 
los estudiantes de tecnologías 
en F.P. 
Presenta de manera sencilla las 
estructuras y el vocabulario 
relacionados con el campo del 
metal, la automecánica, la 
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construcción y la elecmcidad. 
Fundamentalmente priíctico, 
está pensado para que los alum- 
nos puedan aplicar sus conte- 
nidos desde el momento en que 

empiezan a estudiar, aunque su 
nivel de inglés sea bajo y el 
programa de idioma disponga 
de poco tiempo. 
Incluye libro del estudiante y 
libro el profesor 
Edita: Longman. 

B.U.P. 

NEW GENERATION 1.2 Y 
3 

Está concebido especfficamen- 
te de acuerdo a las necesidades 
de los alumnos y profesores 
del BUP. 
Realmente asequible en su pri- 
mer nivel. trata en todo mo- 

mento de resultar interesante y 
ameno sin forzar los niveles de 
exigencia, pues introduce un 
constante reciclajc de los ele- 
mentos ya presentados; man- 
tiene una línea argumenta1 
basadaen personajes interesan- 
tes y con temática desde lo 
instructivo y documental a la 
tira de cómic. Resulta fácil- 
mente utilizable parael estudio 
individual 4omplemento ne- 
cesario a la actividad en cla- 
se-, pues incorpora resúme- 
nes de gramática con notas 
explicativas etz español, listas 
de vocabulario con transcrip- 
ción fonética, y claves de res- 
puestas en los workbooks así 
como las cassettes y libros del 
profesor. 
Edita: Heinemann 

SWITCH ON, IQ BUP, 29  
BUP, 3 9  BUP 

Representa la conjunción de 
diversos enfoque metodológi- 
cos para una comprensión de 
los mecanismos del idioma, una 
extensión suficiente de la base 
Iéxica, e insistencia continua- 
da en las funciones de comuni- 
cación. 
Sigue en sus tres niveles un 
esquema didáctico consistente 
y uniforme con una fase de 
presentación en cada unidad 
suficientemente variada, para 
pasar a una frase de práctica 
controlada de los elementos 
presentados y otra semicontro- 

lada y una frase de explotación 
libre o creativa. intercalando 
variadas tareas de comprensión 
oral (4 cassettes por curso). Las 
guías del profesor incorporan 
material para evaluaciones, 
incluidas grabaciones y sus 
transcripciones y claves de 
respuestas. 
Edita: S.M. 

patrones tonales. deenfasis, etc. 
Gradual e intensivo, contiene 
en sus tres niveles materiales 
más que suficientes para la 
disponibilidad normal de tiem- 
po del curso escolar. 
Edita: Hodder and Stoughton 

BREAK INTO ENGLISH 1 , 2  
Y 3 

Presentación muy atractiva con 
profusión de fotos e ilustracio- 
nes. Claridad en la disposición 
gráfica de los aspectos estruc- 
turales. Aporta gran variedad 
de estrategias de explotación 
de las situaciones y descripcio- 
nes mediante tareas a resolver 
con interacción oral por pare- 
jas ("pair work") o por escrito, 
llegando a exigir un notable 
dominio de la expresión en 
debates y proyectos. Muy ade- 
cuado para dinamizar la clase, 
requiere un número restringido 
de alumnos, un ritmo ágil de 
trabajo y una supervisión acti- 
va del profesor dada la canti- 
dad de vocabulario queel alum- 
no va necesitando. Las graba- 
ciones, bien integradas con los 
aspectos formales y temáticos 
son inteligentemente explota- 
das en cuanto al contenido, 
sobre el cual el alumno ha de 
pronunciarse frecuentemente, 
e insistenen aspectos fonéticos 
puntuales y globales como 

THE CAMBRIDGE ENGLISH 
COURSE 1 , 2  Y 3 

Adecuado para BUP, y válido 
por igual para jóvenes y adul- 
tos. Es uno de los cursos para 
secundaria más difundidos 
actualmente. Gradual e inte- 
grado, va introduciendo en sus 
tres niveles los contenidos lé- 
xicos, estructurales y funcio- 
nales a través de muy variadas 
tareas a resolver. Temáticamen- 
te y gráficamente motivante, 
incita a una escucha o lectura 
activa y crítica. Los textos y 
diálogos, bien dimensionados 
y de formato variado consi- 
guen estructurar campos cog- 
nitivos definidos apelando al 
conocimiento del mundo red 
mediante preguntas de explo- 
tación que tratan de explicitar 
la actitud global suscitada en el 
oyente~lector interactivamente 
(sorpresa, interés, actitud críti- 
ca o de conformidad,...). Va- 
rias secciones o textos son con 
frecuencia recapitulados en 
forma de debate en tomo a 
cuestiones suficientemente 
puntuales como para evitar el 
desaliento o la divagación. El 
conjunto de texto, cassettes y 
libros de ejercicios resulta 
equilibrado en las cuatro des- 
trezas. 
Edita: Cambridge Unversity 
PRESS 
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1 ESCLAVOS! 

Juan M. San Miguel e 
Ilustraciones de Enrique 
Flores.- Madrid: SM, 
1989.- 71 p: ¡l.- (De par en 
pac 16 )  
1. Esclavitud, l. San 
Miguel, Juan M. II. Flores. 
Enrique, ¡l. 
326 

C on un rápido e interesante 
repaso al origen histórico 

y al sentidoque tuvo la esclavi- 
tud en distintas culturas desde 
la época antigua a la moderna, 
se recalca su existencia hasta 
hace apenas cien años. Se hace 
especial hincapié en la aboli- 
ción de esta institución, que 
lograron tras infatigable labor 
de los antiesclavistas, hombres 
de la talla del diputado inglés 
William Wilberforce. 
El libro incluye una decena de 
títulos de libros que pueden 
ampliar la información sobre 
el tema, y los de algunas pelí- 
culas consultables en vídeo. 
También una separata de docu- 
mentos gráficos que permiti- 
rán al muchacho realizar un 
mural, acompaiíar un ejercicio, 
etc. 

LA VIDA DIARIA DE LOS 
ROMANOS 

Pepe Carballude, e 
Ilustraciones de Blanca 
Ortega.- Madrid: S. M., 
1989.- 71 p: il. - (De par en 
par; 28) 
l. Carballude, Pepe. /l. 
Ortega. Blanca, il. 
937 

E ste libro nos abre las puer- 
las de un modo ameno a 

una Roma viva y cercana. y nos 
permite conocer como vivían 
sus habitantes, desde el naci- 
miento de un niño, el primer 
día de escuela, los juguetes 
preferidos como pasatiempo, 
... A través de sus vestidos, 
alimentos y sus creencias reli- 
giosas nos acercaremos a la 
sociedad romana. 
El pequeño glosario, la selec- 
ción bibliográfica y fotografías 
encolor que se incluyen al final, 
pueden ayudar al escolar en sus 
trabajos. 
El autor, Pepe Carballude, 
escribe libros de literatura diri- 
gidos al público infantil y juve- 
nil en lengua gallega y ejerce, a 
su vez, como profesor de latín. 

(Pedagogía. Educación 
infan ti1 y Primaria) 
1. Enseñanza - Métodos. I. 
Bale, J. 
3 71.3:gI 

E 1 contenido de este libro 
tiene como fin estimular, 

desde la propia experiencia de 
laenseñanza británica. la intro- 
ducción, en el cum'culum de 
los alumnos de enseñanza pri- 
maria, de la Geografía como 
una forma de conocimiento. 
De esta forma, el autor en su 
primer capítulo se acerca a las 
imágenes que los niños poseen 
de sus mundos y las formas en 
que las representan y perciben. 
Otro de los aspectos del texto 
incluye al profesor implicado 
en esta fase primaria de apren- 
dizaje y presenta algunos 
modos de actuación dirigidos a 
la enseñanza de destrezas con- 
cretas como trazado de planos, 
o cómo emplear la ubicación 
de la escuela y el barrio en que 
residen los alumnos. El libro 
concluye con un examen del 
currículum de geografía de la 
Escuela Primaria y de la mane- 
ra en que se puede organizar, a 
través de la escuela, el trabajo 
geografico. 

DlDACTlCA DE LA 
GEOGRAFIA EN LA 
ESCUELA PRIMARIA 

J. Bale.- Madrid: Morata: 
MEC, 1989.- 182 p.: i1.- 
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FOLKLORE Y ESCUELA 

FOLKLORE Y ESCUELA 

Coordinación de Eloy 
Martos Nuiiez.- Badajoz: 
Centro de Profesores de 
Badajoz, 1989.- 6 3  p.: ¡l.- 
(Documentos 
monográficos; 1) 
Bibliogra fia 
1. Folklore. l. Martos 
Núñez, Eloy, (Coord.) 11. 
Centro de Profesores de 
Badajoz 
398:3 7 

E staobraeditada en formato 
revista contiene cuatro 

áreas: una revisión científica 
sobre el concepto de folklore, 
propuestas de trabajo en el aula 
("La música en la escuela: 
puerta abierta a lacreatividad", 
"Folklore y didáctica de la 
lengua: el refranero", etc.), una 
encuesta sobre el uso del folk- 
lore en el aula y, finalmente, 
una guía documental sobre su 
enseñanza. 
Entre los autores encontramos 
antropólogos. folkloristas y 
profesores de E.G.B. y EE. 
MM. 

ENSENANZAY 
APRENDIZAJE EN LAS 
CIENCIAS 

Wynne Har1en.- Madrid: 
Morata: MEC, 1989.- 350 
p.: i1.- (Educacibn infantil y 
primaria) 
Bibliografia, p. 342-346 e 
índice materias 
l. Ciencia -, Didáctica. l. 
Harlen, Wynne 
3 73.3 

Sta autora inglesaes una re- E conocida especialista en el 
campo de las ciencias en la 
escuela primaria, sus investi- 
gaciones comenzaron en el 
1965, y en el de la evaluación. 
Este libro se centra en la educa- 
ción científica durante los pri- 
meros 7 u 8 años escolares: 
desde que los niños ingresan en 
la escuela hasta los 12 6 13 
aiios. Los cinco primeros capí- 
tulos se refieren al aprendizaje 
de los niños: cómo puede im- 
plantarse el aprendizaje de las 
ciencias, qué objetivos son los 
mas apropiados para alumnos 
menores de 13 años y cómo 
pueden evaluarse e implantar- 
se las ocasiones de aprendiza- 
je. Los otros cinco se centran 
en diversos aspectos de la pre- 
paración del aprendizaje: tipos 
de actividades adecuadas para 
ser realizadas por los niños, 
papel del profesor en relación 
con esas actividades, evalua- 
cióndel progreso, planificación 
del curriculum ri diversos nive- 
les y provisión de recursos. 



B.U.P. 

ATLAS DE ESPANA 

Madrid: Aguilar, 1989.- 
340  p.: ¡l.- (El libro Aguilar; 
8 3 )  
1 .  España - Geografia - 
Atlas 
912 (460) 

E n formato de bolsillo y bue- 
na calidad de papel,el Atlas 

de España Aguilar consta de 
120 páginas de mapas en color, 
e información actualizada so- 
bre autonomías y provincias: 
datos geográficos, estadísticos 
y económicos. Incluye al final 
un lndice de topónimos con 
unas 10.000 referencias. 
Tanto por su tamaño como por 
su claridad expositiva, consti- 
tuye un libro manejable y útil 
para consultar datos como las 
principales ciudades de una 
provincia, su división en parti- 
dos judiciales o la ley que regu- 
la cada Estatuto de Autonomía, 
sin olvidar, por supuesto, la 
información propiamente car- 
tográfica. 

ETlCA Y CONVIVENCIA 

Uátzer Bria y Hilar1 Arnau.- 
Madrid: Alhambra, 1989.- 
1 3 3  p.- (Biblioteca de 
Recursos Didácticos; 38) 
Bibliografia 
1. Etica - Enseñanza. l. 
Bn'a, Llátzer. /l. Arnau, 
Hilari 
1 7  

"E ticay convivencia" ua- 
tia de fundamentar el 

reto que supone para la huma- 
nidad el momento presente y 
sobre todo el futuro que se 
avecina. 
Según estos autores, una "nue- 

va laicidad", una vuelta del 
hombre al pensamiento, hará 
que sc abra camino, una reno- 
vada ciencia de la Costumbre. 
Principios como "Educación 
cívica", "Aprendizaje para la 
ciudadanía" vendrán asustituir 
a los de la vieja Moral y la 
Etica. 
En la segunda parte de "Etica y 
convivencia"seestudian temas 
de tanta actualidad como el 
Derecho a la Información, qué 
significa ser ciudadano, Euta- 
nasia, Eugenesia, Consumis- 
mo, Abismo NonelSur. 
En sus dos partes, en cada uno 
de los capítulos, aparecen in- 
tercalados ejercicios, cuestio- 
nes y actividades de un directo 
sentido didáctico. 

EL ARTE DE CONJUGAR 
EN ESPANOL: 
DICCIONARIO DE 12.000 
VERBOS: BESCHERELLE 

Francis Mateo, Antoni J. 
Rojo Sastre.- París: Hatier.- 
1984.- 251 p. 
Bibliografia 
1 .  Lengua española - 
Conjugación. l. Mateo, 
Francis. 11. Rojo Sastre, 
Antonio J. 
806 .0552  

I diccionario Bescherelle, 
Eedi tado en Francia por 
Hatier, es un eficaz instrumen- 
to para resolver dudas y domi- 
nar la conjugación de los ver- 
bos españoles. 
Se incluye la conjugación 

completa de los verbos regula- 
res y auxiliares y 90 modelos 
de verbos irregulares. Consta 
también de un diccionario de 
12.000 verbos, un capítulo 
dedicado a la gramática del 
verbo y una lista de unos 1 .o00 
verbos con las preposiciones 
correspondientcs, muy útil esta 
última para aclarar errores muy 
comunes en el uso de las prepo- 
siciones. 
Es de destacar el cuidado en la 
edición, con una impresión 
clara y el uso del color rojo para 
diferenciar los términos espe- 
ciales. 

MTIER HATIER 4/ 
VOCABULARIO 3 

Gastón Femández de la 
Torriente, Eduardo Zayas 
Bazán.- Madrid: Playor, 
1989.- 2 4 5  p. (Cómo 
dominar. Serie Lengua) 
Bibliografia 
1. Lengua Española - 
Semántica. l. Fernández de 
la Torriente, Gastón. 11. 
Zayas Bazán, Eduardo. 
806.0-54 

E ste tercer volumen dedica- 
do al vocabulario por la 

colección "Cómo dominar", se 
refiere a las raíces ctimológi- 
cas de un buen número de pala- 
bras de uso común. La inten- 
ción de la obra no cs la de 
realizar una recopilación eru- 
dita, sino mostrar el carácter 
vivo de la lengua, la historia y 
las transformaciones de las 
palabras, lo que en gran medi- 
da contribuye a un mejor cono- 
cimiento y uso del idioma. 
Se incluyen exlímenes de auto- 
evaluación en los que se pre- 
tende quc el lector utilice los 
términos del vocabulario en el 
contexto más adecuado. 

Colección "Geografia 
Humana, Económica y 
Física" 
CUMATOLOGIA BASICA 

Alfredo Mingorance 
Jiménez.- Madrid: Akal, 
1989.- 63 p.:¡/.- (Geografia 
humana, económica y 
fícica; 9) 1 .  Climatología. l. 
Mingorance Jiménez, 
Alfredo. 
551.58 

E stanuevacolccción dc Akal 
tiene como objetivo cubrir 

necesidades muy variadas. 
El primer sector a cubrir es 
todoel BUPy el COU (14-18 
años), sirviendo de material de 
consulta para las múltiples re- 
ferencias a esta área que exis- 
ten en cada curso a estos nive- 
les. 
Dentro de este amplio campo 
se ajusta perfectamente a la 
Geografía Económica, materia 
de 2" de BUP, como material 
de consulta y profundización 
para profesores y alumnos, 
integrándose en el concepto de 
biblioteca de aula, lo que per- 
mite su utilización constante, 
incluso para la realización de 
trabajos prácticos. 
El otro gran campo que cubre 
es el extraescolar, tanto el refe- 
rido a la enseñanza en otros 
sectores o niveles (periodismo, 
oposiciones, derecho, etc.) 
como el del conocimiento indi- 
vidual, realizado de forma au- 
tónoma del ámbito académico. 



Literatura Juvenil 

CUENTOS DE 
PROTAGONISTA INFANTIL 

Jesús Felipe Martínez 
Sánchez.- Madrid: Akal, 
1989. - 71 p. .- (El cuento 
en la escuela; 8 )  
1. Niño en la literatura. 2 
Literatura-Didáctica. 
l. Martínez Sánchez, Jesús 
Felipe 
82-34 

D esde el cuento popular a la 
literatura de géneros y 

épocas diferentes. el niño se ha 
erigidoen protagonistade obras 
inmortales, que no se escribie- 
ron expresamente para los 
niños: El Lazarillo, Alicia en el 
país de las maravillas, El libro 
de la selva.. . 
Esta obra ofrece algunas mues- 
tras de ese protagonismo en la 
literatura sin etiquetas. en los 
relatos de Ignacio Aldecoa, 
Gabriel Miró. Pereda. con al- 
gunas sugerencias para reali- 
zar actividades en tomo a estas 
lecturas y una presentación del 
autor correspondiente. 

LA CAZADORA DE 
INDIANA JONES 

Asun Balzola.- Madrid: SM, 
1989.-  1 0 9  D.- (El Barco de 
Vapor; 1 73. . ~ o ] a )  
l. Balzola, Asun. 

L a anécdota inicial, en que 
Chistie hereda una cazado- 

ra de uno de sus hermanos, e 
inventa la historia de que perte- 
neció a Indiana Jones para no 
ser el hazmerreir de sus com- 
pañeros. plantea la pasión por 
el consumo y la moda de los 
adolescentes actuales. Cuando 
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la protagonista tiene que des- 
hacer el equívoco, se incorpora 
a clase Georges, un chico que 
ha sufrido de poliomelitis. con 
el que entablará una estrecha 
amistad. Sólo dejaran de verse 
cuando ella contrae una hepati- 
tis. período en que experimen- 
ta notables cambios psíquicos 
y físicos que le llevarán a 
madurar. La superación de 
problemas y complejos puede 
motivar la identificación del 
lector de esta edad. 
El lenguaje. coloquial y directo 
confiere agilidad a la narra- 
ción. La localización espacial, 
en Bilbao. con sus lugares y 
platos típicos. deja traslucir el 
origen de la autora. que tam- 
bién conoce bien a sus perso- 
najes, de una burguesía media 
venida a menos tras la muerte 
del padre. Bien planteado el 
noviazgo de la madre, y las 
reacciones de sus hijos ante la 
noticiade que vuelve acasarse. 

LOS CUENTOS 
POPULARES O LA 
TENTATIVA DE UN TEXTO 
INFINITO 

Antonio Rodríguez 
Almodovar.- Murcia: 
Universidad, Secretariado 
de Publicaciones, 1989.- 
254  p.- (Ensayos sobre 
literatura infantil; 2) 
1. Literatura infantil - 
Historia y crítica, 2. 
Cuentos populares. l. 
Rodrguez Almodóvar, 
Antonio. 
82-93.09(04) 

E ste libro recoge y analiza 
las reflexiones que otros 

mCUENTOsmPULARES 
O LA TENTATIVA 
DE UN TEXTO INFUWU 

estudios han aportado sobre el 
cuento popular, y las distintas 
clasificaciones metodológicas. 
Los cuentos mara\dlosos es- 
pañoles son comentados ex- 
haustivamente, haciendo siem- 
pre referencia a su ya clásica 
recopilación en el libro del 
mismo título y en Cuentos del 
amor de la <wmhre. 
Se parte del presupuestode que 
los niños se han ido apropiando 
textos que iban destinados al 
lector adulto, hasta configurar- 
los en una literatura con ele- 
mentos específicos, que con- 
viene analizar precisamente 
cuando tan en boga está la lite- 
ratura infantil. 

VIAJES 
EXTRAORDlNARlOS 

Jesús Fellpe Martínez 
Sánchez.- Madrid: Akal, 
1989.- 8 0  p.- (El Cuento en 
la Escuela; 5) 
1 .  Viajes en la literatura. 2. 
Literatura-DidLictica. l .  
Mariínez Sánchez, Jesús 
Felipe. 
82-34 

D esde los clásicos griegos, 
viajesextraordinarios pro- 

tagonizados por héroes valien- 
tes que descubren lugares has- 
ta entonces impensables. han 
poblado las fantasías de los 
lectores. De Ulises a Gulliver 
se suceden acontecimientos que 
han de superarse, unas veces 
luchando. otros mostrando un 
gran ingenio. La literatura de 
viajes también evoluciona en 
sus técnicas y significados 
como puede mostrarse en los 
textos seleccionados al efecto, 
de E. A. Poe. Arreola, el arzo- 
bispo Benedeit o Rafael Sán- 
chez Ferlosio. entre otros.. . 

EL CAMPO MATERNAL 

Chlguz Altmátov; Isabel 
Vicente, trad.- Salamanca: 
Lóguez, 1989.- 1 0 8  p.- (La 
joven colección; 27 )  
1 Aitmátov, Ch. 11. Vicente, 
l. trad. 

C uando la literatura rusa 
ahora parece estar abrien- 

do sus puertas. nosotros hace 
tiempo ya que podemos disfru- 
tar de los más interesantes de 
los autores que allí escriben 
para jóvenes. Este es el caso de 

Aitrnátov, escritor Kirguizio 
que da a conocer por úr bella 
historia lo más característico 
de este autor en sus libros: la 
estepa, el ambiente rural, la 
importancia del papel de la 
mujer en la sociedad patriarcal, 
nos presenta a Tolgonai, una 
mujer que. en un diálogo con la 
tierra con la que ha compartido 
toda su vida. hace un recorrido 
por una trayectoria triste. car- 
gadade infortunios, per0que.a 
pesar de todo, ha conservado 
una fe inquebrantable en su 
existencia. 
Ana Garralón. 

LEYENDAS VASCAS 

Wentworth Webster; Jullo 
Velasco Cobelo, trad.- 
Madrid: Miraguano, 1989.- 
221 p.- (Libros de los 
Malos Tiempos; 33)  
1. Mitos y leyendas. 2. 
Literatura vasca. l. 
Webster, Wentworth. 11. 
Velasco Cobelo, Julio. trad. 

L a separata que acompaña el 
libro, apartede situarlo his- 

tórica y literariamente, resalta 
la importancia de estas leyen- 
das que, si bien como folklore 
tienen carácter universal, re- 
flejan la idiosincrasia del pue- 
blo y la cultura vasca. uno de 
los más antiguos de Europa. 
Estructurado en siete bloques, 
cada uno unifica las narracio- 
nes que responden al mismo 
tema o personajes: el Tártaro; 
la Serpiente de siete cabezas; 
cuentos de animales; Basa- 
Jaun. Basa-Andre y Lamiñak, 
Magia y brujería; cuentos de 
hadas y religiosos. 



COLECCION ENSENANZA 
PROGRAMADA 

C olecciónpublicadaen Ale- 
mania por Siemens que ha 

sido adaptada al castellano por 
la editorial Marcombo. 
Consta de breves volúmenes 
dedicados a la formación pro- 
fesional sobre materias muy 
concretas; en electrónica, por 
ejemplo, aparecen títulos so- 
bre "Generadores Hall", "Co- 
mente trifásica" o "El conden- 
sador". 
Como indica su título, la colec- 
ción presenta una forma pro- 
gramada: breve exposición, 
esquemas sintéticos y pruebas 
de evaluación en cada capítulo. 
Además de las respuestas a 
estas pruebas, se incluye una 
evaluación final, resúmenes de 
fórmulas y tablas, y un vocabu- 
lario de términos técnicos. 
Además, la introducción de 
cada volumen indica las pautas 
más aconsejables a seguir en la 
lectura y las relaciones con otros 
ejemplares de la misma serie. 

MATEMATICAS PARA 
SEGUNDO GRADO 

M arcombo ha editado una 
serie de textos básicosde 

FP2 que suponen una nueva 
concepción en la ensefianza de 
las matemáticas. 
Estos libros creados para alum- 
nos de Formación Profesional 
de segundo grado, y adaptados 
también a B.U.P., tratan todos 

los temas relativos al nivel del 
curso, profundizando en aque- 
llos conceptos que originan 
dudas en el alumno, todo ello 
de una forma muy gráfica. Al 
final de cada libro se comple- 
menta la teoría con una impor- 
tante colección de ejercicios 
propuestos y su correspondien- 
te solución. 

DESCUBRIR LA 
ELECTRICIDAD 

Antoni Alcázar Salas.- 
Madrid: Alhambra, 1989.- 
148 p.: il. (Biblioteca de 
Recursos Didácticos; 32) 
l. Electricidad. l. Alcazar 
Salas, Antoni 
53 (0 76) 

E ste libro, elaborado por pro- 
fesores del área de cien- 

cias y del área tecnológica, 
pretende acercarse a los funda- 
mentos más teóricos y forma- 
les de la electricidad sin olvi- 
dar sus aplicaciones prácticas 
y tecnológicas. 

L! 
Las experiencias están pcnsa- - 
das pan redizarlas siempre en 1, 
grupos reducidos o incluso in- 
dividualmente. Los proyectos 
implican construcciones de más 

L! 
envergadura en las que inter- K 
vienen tecnologías muy varia- 
das, no siendo forzosamente la 

Q + 
electricidad la fundamental en Q 
todas ellas. 
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ESPECIAL GIANNI RODAR1 
Cuando queda poco para cumplirse el aniversario de la desaparición de este autor, 
desde las páginas de EDUCACION Y BIBLIOTECA hemos querido rendirle homenaje, 
pequeño y modesto, pero homenaje al fin, para recuperar del olvido a este maravilloso 
creador. 
Reproducimos una conferencia de él dada en 1979. Noeml Cicerone, especialista en 
literatura infantil, nos escribe desde Italia cómo va a ser recordado. Entrevistamos 
a Mario Merlino, traductor de alguno de sus libros y, finalmente, la bibliografía 
completa, informaciones prácticas y un cuento de Rodari, perteneciente a un libro que 
será publicado en breve 

Dossier coordinado y realizado por Ana Garralón y Luisa Mora. 



Dossier Gianni Rodari 

Escribir 

para 

POR GIANI RODARI 
(Texto perienecienie a "Ejercicios de fantasía) publicado por la editorial 
Alioma. Agradecemos su colaboración). 

Escribir significa, en primer 
lugar. escribir para uno mismo; 
pero escribir para los niños no 
significa escribir para uno 
mismo. Significa, por utilizar 
un símil musical, usar un ins- 
trumento concreto y no la tota- 
lidad de la orquesta, usar una 
clave, pero no todas ellas. 
~ e s e a r h  iniciar esta conferen- 
cia hablando de un caso que 
conozco (por ejemplo, el mío), 
no para hacer una autobiogra- 
fía, sino para basarme en datos 
concretos. En los años 46-50, 
era un periodista bastante sa- 
tisfecho de su condición. Tra- 
bajaba en un periódico nacio- 
nal de Milán. Tenía la califica- 
ción de enviado y la seria inten- 
ción de hacer de aquel trabajo 
el sostén de mi vida. Ya tenía 
unos treinta años; había dejado 
de ser un muchacho. Un día, el 
director del diario decidió 
dedicar una página dominical a 
los niños. Yo era el único que 
había sido, años atrás, maestro 
de escuela y éste fue el motivo 
que sugería mi elección. Tam- 
bién teníacierta predisposición 
por los fragmentos brillantes 
de fantasía y humor. Empecé a 
publicar semanalmente retahi- 
las y cuentos cortos en los que 
reencontraba mi gusto juvenil 
por los surrealistas franceses 
que había leído en la biblioteca 
siendo estudiante. Muy pronto 
empezaron a llegar cartas de 
niños que solicitaban retahilas 
dedicadas a sus padres, con- 
ductores de tranvía. urbanos, 
empleados, etc. Las retahilas 
nacían, por decirlo así, de la 
mano izquierda, pero me di- 
vertía inventarlas teniendo en 
cuenta las dos condiciones cuyo 
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significado no podía ignorar: 
primero. que la columna para 
los niños no aparecía en un 
periódico infantil, sino en un 
diario nacional bastante com- 
prometido y socialmente pró- 
ximo a las clases populares; la 
segunda. que la columna se iba 
convirtiendo en un diálogo 
continuo con los niños. No era 
un trabajo de despacho. sinoen 
contacto directo con los lecto- 
res, los niños y sus familias. No 
llegué. pues, a los niños por el 
camino de la literatura. sino 
por el camino del periodismo; 
tanto es así. que después he 
seguido haciendo de periodis- 
ta. En 1950 fui prácticamente 
obligado. aunque no estaba 
totalmente convencido, a diri- 
gir un semanario para niños y 
muchachos y. para caracteri- 
zarlo. me inventé una serie de 
personajes que conocía bien 
desde la época en que. como 
cronista, frecuentaba cotidia- 
namente los grandes mercados 
de Milán para estudiar los pre- 
cios de las patatas. del pescado, 
de la carne, y para ocupame 
del problema de los gastos 
familiares. Así nacieron perso- 
najes como Cipollino y Pomo- 
doro, las condesas de Ciliegio, 
Pero Pero, maestro Uvetta, etc. 
En este período. una editorial 
me propuso publicar un peque- 
Íío volumen con las retahilas y 
me propuso escribir un libro, 
una novela para más señas, 
sobre los personajes que había 
inventado para un libro 
diferente: Cipollino y Pomo- 
doro. La idea me divirtió. h e -  
paré un esquema (el esqueleto 
del cuento), me tomé un mes de 
vacaciones y me hospedé en 

Fuencisla del Amo. Ctos. Escritos a mbquina - Alfaguara, 1987 

casa de uncampesinoen tierras 
de Módena y, en un mes, hice 
una primera redacción. Por la 
mañana me despertaba al alba. 
La hija del campesino golpea- 
ba en la puerta:'«i~enga, ~ i a n -  
ni, estás aquí para trabajar. no 
para dormir!». Su esposa siem- 
pre me preguntaba hasta dónde 
había llegado. La mañana en 
que le dije que había llegado a 
la página 100 lo festejamos con 
los vecinos y los niños. Asi 
nacieron los dos primeros li- 
bros, no en un despacho, sino 
en un contexto rico en estímu- 
los. en contacto directo con la 
realidad. con plena libertad para 
la fantasía. En definitiva. des- 
cubrí, un poco por casualidad, 
un trabajo apasionante que me 
situaba definitivamente al lado 
de los niños. En los años si- 
guientes. el escribir se convir- 
ti6 cada vez más en escribir con 
los niños, entre los niños, ju- 
gando con ellos y mezclando 
las imágenes de mi fantasía con 
las imágenes de su fantasía. 
Así, he adquirido la costum- 
bre, al escribir nuevos libros, 
de proceder en tres etapas: pri- 
mera, contar de viva voz a los 
niños en las escuelas o donde 
pudiera encontrarles las histo- 
rias que se me ocum'an; esco- 
gía a niños diferentes, a clases 
y escuelas repartidas por las 
diversas ciudades italianas. 
Segunda etapa: una vez visto 
que el tema podía funcionar y 
que no se trataba de un léxico 
familiar limitado a mi relación 
con un niño o con un grupo, 
pasaba a la redacción escrita, 
mientras cobraba cada vez más 
fuerza el estudio de los meca- 
nismos de la fábula y del cuen- 

to, la reflexión sobre la imagi- 
nación y sobre los escritores 
que sentía más próximos, des- 
de Palazzechi hasta Zavattini. 
Tercera etapa: pulir. con la 
lectura a los niños, antesdeque 
la página se convirtiera en un . 
texto impreso. Llevaba todo 
esto a las escuelas estandoaten- 
toa las reacciones de los niños. 
También los niños son críticos 
literarios. Más que a sus jui- 
cios. era necesario atender a 
sus reacciones. Si mientras yo 
leo la historia se ponen a hablar 
por su cuenta, es que la historia 
no les interesa; si se distraen en 
el momento en que. en mi opi- 
nión. tendrían que reír, es que 
la gracia no funciona y, por 
tanto. hay que estudiar mejor el 
mecanismo. Así fui elaboran- 
do técnicas inventivas, mate- 
rial de funcionamiento de la 
fantasía. que una vez fui invita- 
do a exponer ante un grupo de 
enseñantes de laescuela mater- 
nal. Así. no en un despacho. 
sino en el contexto de esta 
experienciaen contactocon los 
enseñantes, nació mi libro 
Granlática de la fantasía. Creo 
que el aspecto más importante 
del tipo de trabajo que acabo de 
exponer brevemente ha sido la 
conquista de una forma de 
escribir para los niños en con- 
tacto directo con su mundo 
cambiante. Todo ello me per- 
mitía modificar y actualizar mis 
opiniones sobre los niños. la 
escuela. el mundo, en definiti- 
va, rehacer continuamente mis 
estudios. reeducarme constan- 
temente a partir de los niiios. 
Me he encontrado, sin haberlo 
programado o deseado, en la 
estantería de literatura infantil. 



RECORDANDO A 
GIANNI RODAR1 EN 
ITALIA 
Han transcumdo diez años de ri, pero a través de él; a través, pal se ha organizado unaexpo- bién una amplia introducción e 
la muerte prematura de Gianni en efecto, de la ampliación, sición de sus libros y se han de carácter metodológico que 2 
Rodari y, a pesar de eso, su en tendida sobre todo hechoseñaladoresde libros con incluye una biografíadel autor. 
figura está todavía viva en el n, o v a - frases de Rodari que se ofrecen En conjunto se trata de una L' 'Omo re- ' 

la v i -  gratuitamente a los que la visi- guCa raronada de la historia. de mágico mundo de la literatura ción de 
infantil y juvenil. Esto ha sido sión de enlique marxista, que ofrece L! 
así porque la idea que Rodari fancia Antes del al lector una información deta- 
elaboró de la infancia es pro- que él p r 6 - Hada y completa sobre la histo- 
funda y original, resultado de ha riografía de aquellos años, con 
un trabajo constante como pro- un especial interés hacia los 
poeta, educador, escritor, pe- historiadores soviéticos. 
dagogo y periodista. El ejerció En este mismo período, el 
y sigue ejerciendo con sus Ayuniamiento de Omegna 
obras, una función de guía y de va a hacerse cargo de otra 
crítica para quienes se ocu- publicación, un opúscu- 
pan de niños y jóvenes. lo titulado :"El canci- 
Rodari ha fundido con sus ller que tiene la pluma 
múltiples y variadas acti- en la mano" ("O can- 
vidades, con su incansa- cellier che tiene la 
ble investigación, el penna in mano"), 
momento Iúdico y el mo- constituido por dos 
mento ético del hecho artículos sobre la 
literario, como las dos canción social ita- 
caras de una misma liana, a la cual 
moneda. En sus colabo- Rodari fue uno de 
raciones y artículos apa- los primeros inves- 
recidos en periódicos y tigadores en dedi- 
revistas como el "Paese carle atención, apa- 
Sera", la "Unita" o .el recidos en la "Uni- 
"Giornale dei Genitori" ta" en el mismo pe- 
siempre ha prestado aten- ríodo de sus ensayos 
ción a los temas relaciona- sobre Historia. 
dos con la creatividad, la fan- Ambas publicaciones se 
tasía y lautopía, esta últimaen- presentarán en la segunda 
tendida como tendencia hacia mitad del mes de marzo en 
lo que es mejor y como realiza- Omegna, durante un encuen- 
ción de la capacidad placentera yec- tro sobre Giami Rodari. Si- 
y Iúdica del sujeto. multáneamente, en los colegios 
Por tanto, lo que permanece de Con oca- x i - de Omegna y de localidades 
este gran intelectual es una in- sión del ani- mo mes cercanas se van a organizar ex- 
terpretación dialéctica de la versano de su muer- de marzoel posiciones con las mejores can- 
infancia en la que emergen sus te, la editorial Einaudi ha ad- Municipio de Omegna cioncillas y retahilas compues- 
aspectosdinámicos y consuuc- quirido los derechos de publi- publicará un libro que reune tas e ilustradas por los alumnos 
tivos y las potencialidades li- cación de todas sus obras, hoy ensayos aparecidos a finales de para la ocasión. Además ellos 
beradoras. Gracias a su obra y editadas por los Editori Reuniti losaiioscincuentaen"VieNuo- mismos representarán algunas 
a sus estudios, la infancia se ha y, en número menor, por la edi- ve", con las ilustraciones origi- obras de Rodari y podrán asis- 
liberado y ha perdido el aisla- torial La Sorgentc. Por fin la nales de Flora Capponi, reedi- tir a espectáculos a cargo de 
miento que la condicionaba, obra de Rodari tendrá una edi- tados más tarde en Polonia con compañíasde actorcs profesio- 
entrando con pleno derecho en ción homogénea, filológica- el título :"La historia de los nales. De momento es todo. No 
el juego de lo social y de lo mente elaborada, como usual- hombresescritaporGianni Ro- es mucho para recordar al "fa- 
político. Bajo esta nueva luz, mente acontece con los escri- dari para los jóvenes, pero buloso Gianni", pero espere- 
este período de la vida ofrece tores para adultos. Además, el también dedicada a los adul- mos que estas actividades y 
no sólo nuevas trayectorias en ' AyuntamientodeOmegna(No- tos" ("La storia degli uomini propuestas locales sean un es- 
el campo pedagógico, sino vara), lugar de nacimiento del scritta da Gianni Rodari per i tímulo para que muchos otros 
tambiénenel social y antropo- escritor, haproyectadodiferen- ragazzi ma dedicata anche ai niños y jóvenes puedan recor- 
lógico. tes iniciativas que se desarro- grandi"). El editor del volumen dar,quizás algunos conocer por 
Duranteestosdiez años,en Ita- llarán en le transcurso de este va a ser el historiador Cesare primera vez, al que tanto les 
lia se ha ido más allá de Roda- año. En la Biblioteca Munici- Bermani, que ha escrito tam- dedicó de sí mismo. 
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Dossier Gianni Rodari 

Entrevista a Mario Merlino. 

Traducir 
a Rodari 

o hemos querido descui- N dar un aspecto importante 
en la obra de Rodari: su traduc- 
ción. 
Por eso, charlamos con Mano 
Merlino. que accedió gustoso a 
comentamos sus impresiones. 
Ha tr~ducido en la editorial 
Alioma ",QUIEN SOY YO?" 
y " L A  GRAMATICA DE LA 
FANTASIA". libro tan necesi- 
tado de una revisión y. recien- 
temente, en Espasa Calpe, el 
divertido y sugerente "LIBRO 
DE LOS ERRORES". El trata- 
miento de la traducción en 
ambos es diferente, a pesar de 
ser el mismo autor: uno es teó- 
rico y el otro es recreativo. 
Mario se decanta rápidamente 
por un estilo de traducción: "E! 
"LIBRO DE LOS ERRORES" 
es mucho mus provocatiiw que 
"LA GRAMATICA DE LA 
FANTASIA" porque tuve que 
adaptar previamente todo; me 
divierte más hacer traducción 
libre que traducción Merar'. A 
pesar de ello, en " L A  GRA- 
MATICA DE LA FANTA- 
SIA" tambitn se permite re- 
crear el texto, "sobre todo los 
prinzeros capítulos que son los 
que ofrecen más posibilidades 
de juego". Sin duda. y en una 
lectura de ambas traducciones 
(recordemos que el texto que 
se ha manejado hasta ahora de 
la Gramática hasta la edición 
de Aliorna, era de la editorial 
Reforma de la Escuela). se 
advierten claras diferencias. Por 
ejemplo, "lo que se tradujo en 
una primera versión como la 
piedra en el estanque decidí 
convertirlo en una china en el 
estanque porque en castellano 
china tiene varios sentidos y el 
juego resulta más rico". Pero 
lo que es indudable es que para 
permitirse esas "confianzas" 
con el original del autor, hay 

que tener una visión amplia de 
su obra:"La traduc~icín dehe- 
ría ser una forma de conoci- 
miento, ponerse en lugar del 
otro. Este ripr> de cosas exige 
una "con-fusih", esdecir, ser 
un poco como el otro". 
Sin embargo, en su caso perso- 
nal y su trabajo en talleres lite- 
rarios hace que la tendencia sea 
siempre recrear, ya que cuando 
traduce, "no te conviertes en un 
mero transmisor de lo que ha 
dicho el autor, sino que re- 
creas y te mezclas con él. En 
ese sentido, la traducción es 
una creación a partir de unas 
pautas que el autor te ofrece, 
pero deja de ser el mismo tex- 
to". 
Este aspecto debe tenerse en 
cuenta, ya que el traductor corre 
el riesgo de estar haciendo 
creación propiamentedicha; "el 
traductor puede inventar, pue- 
de recrear. pero tampoco pue- 
de ponerse del otro lado por- 
que. para eso se hace un texto 
nuevo y punto". 
Su conocimiento de la obra de 
Rodari se produce de manera 
casual:"cuando yo comencé a 
trabajar en los talleres de lite- 
ratura de Acción Educativa, 
no conocía la ohra de Rodari. 
Es decir. fue una coincidencia 
por varias razones. Yo traba- 
jaba en talleres literarios para' 
adultos, era docente en Argen- 
tina y en mis c h w s  yo aplicaba 
los criterios que consideraba 
más renovadores para que los 
chicos le tomaran gusto a la 
literatura y al acto de escribir. 
Eldescubrirnien fo de una coin- 
cidencia. Y esas coincidencias 
son estimulantes, porque uno 
se da cuenta de lo que está 
haciendo también se ha hecho 
o se hace en orros lados." 
Hablar del interés de Rodari 
como pedagogo es un punto en 

Emilio Uberuaga - 40 Historias de bolsillo - Espasa Calpe, 19% 

el que se muestra sincero: 
"Rodari es muy importante 
porque cumple un papel deci- 
sivo en la educaci'ón, marca 
una época, pero hay ciertos 
residuos morales y didácticos 
que creo se pueden evitar. En 
"EL LIBRO DE LOS ERRO- 
RES", concretamente, esa in- 
tención didáctica se hace más 
evidente en la paue llamada 
"errores en azul", que ya no 
son ortográficos sino de es- 
tructura social. Aunque las 
nueras corrientes hatr ido su- 
perando el tono didáctico. es 
fundanlenta1 que los chicos 
cuestionen lo que sucede a su 
alrededor". 
En cuanto a las relaciones con 
el lector considera que la de 
traducir es una labor poco va- 
lorada: "es un rrabajo que no 
siempre se reconoce. En "EL 
LIBRO DE LOS ERRORES" 
se aclara que es una versión y 
no una traducc.ión. un poco 
para destacar el esfier:o". 
Otro punto es establecer la 
conexión con e1 lector en el 
caso de que el texto para tradu- 
cir sea flojo" "a \sec.es fe en- 
cuentras con textos de un mis- 
mo libro mejores que otros. 
Creo que eso pasa con Rodari. 
Hay te.ms donde se impone 
más el mensaje moral o didác- 
tico sobre la historia y hay otros 
que son brillantes porque han 
sabido captar mejor el juego 
de palabra y desarrollarlo de 
una manera más creativa" 

La calidad de las traducciones 
debe estar por encima de todo, 
aunque no se valore suficiente- 
mente su trabajo:"todaw'a falta 
generalizar esa conciencia de 
que, cuando uno lee va a cap- 
tar mucho mejor su intensidad 
si IQ versión en nuestro idioma 
estácuidada". Afortunadamen- 
te algunas editoriales. aunque 
pueda parecer lo contrario. si 
buscan la calidad en la presen- 
tación de esos textos: "depen- 
de de la editorial; hay a l g k s  
donde se controla mucho más 
el ni id de traduccidn". Con las 
que trabaja habitualmente. en 
el campo de la literatura infan- 
til, Espasa Calpe, Alfaguara y 
Alioma. nos consta aue es asi. 
Finalmente, y ante las inevita- 
bles impresiones de cómo esti5 
el panorama actual para niños 
confirma nuestras sospechas: 
"parece que escribir para ni- 
ños es un acto de espontaneis- 
mo y que los niños pueden tra- 
garse todo. Una ohra para 
niños e-rige o debería exigir 
tanta dedicacin'n como una 
ohra para adultos. Pero toda- 
via no existe una conciencia 
generalizada". 
Esperemos que vaya creciendo 
la inquietud por la buena cali- 
dad en los textos, que los auto- 
res se preocupen del público al 
que dirige sus obras, que los 
traductores vean ampliamente 
reconocida su callada y labo- 
riosa tarea ... 
¿Qué pasaría si ... ? 



QUIEN ES RODAR1 
Gianni Rodari (Omegna, 1920- Roma, 1980) 
es, posiblcmcntc uno dc los mayores rcnovado- 
res de la literatura infantil y juvenil. Su trabajo 
como periodista, cercano entonces a la socie- 
dad y la vida real, le permite colaborar con los 
más pequeños, publicando en pcqucños suple- 
mentosque fascinan a sus lectores. Es a pírtir de 
ahí cuando toma conciencia de la situación de 
los escolares y dedica todos sus esfuerzos a 
conseguir que la fantasía immpa cn las aulas. 
Lo que en aquel tiempo le cuesta críticas, en 
1970 le es plenamente reconocido con la conce- 
sión del Prcmio Andcrscn. A través de sus 
historias y mediante la fantasía más disparatada 
e inesperada, Rodari habla críticamente de la 
sociedad de consumo y de los abusos de poder, 
de la importancia de la infancia y del sentido 
relativo de lascosas. Con humor, simpatía y una 
innovación en el género de la fantasía que 
todavía hoy sorprende a seguidores y aficiona- 
dos, Rodari nos despierta a la vida. Sirva esta 
bibliografía como ayuda al lector y reclamo aa 
las editoriales de lo que aún permanece inédito. 
Agradcccr, sin embargo, a cditorialcs como La 
Galera que haya recuperado un fondo casi per- 
dido de libros de Rodari que un día estuvieron 
en la colección de bolsillo de Bruguera. 

EJERCICIOS DE FANTASIA (a cargo de 
Filippo Nibbi) 

Gianni Rodari; traducción de Clara 
García.- Barcelona: Aliorna, 1987.  101  p.- 
(Teoría y Práctica; 1 )  
l. Rodari, G. 11. Clara García, trad. 

&QUIEN SOY YO? PRIMEROS JUEGOS DE 
FANTAS~A. 

Gianni Rodari; ilustraciones de Rosalba 
Catamo; traducción de Mario Medino.- 
Barcelona: Aliorna, 1989. 1 3 9  p.- (Joven; 
25) 
l. Rodari, G. 11. Catamo. Rosalba, il. 111. 
Merlino, Mario, trad. 

Cuando Rodari publicó su "GRAMATICA DE 
LA FANTASIA" sorprendió a muchos con su 
definición de creatividad: "creatividad es sinó- 
nimo de pcnsamicnk) divcrgentc, es dccir, capaz 
de romper continuamente los esquemas de la 
experiencia. Es creativa una mente que siempre 
trabaja, sicmprc pregunta, y descubre proble- 
mas donde los demás sólo encuentran respues- 
tas satisfactorias; está a gusto en las situaciones 
en que otros sólo intuyen peligros; es capaz de 

juicios autónomos e independientes; rechaza 
codificaciones y remanipula objetos y concep- 
tos sin dcjarse inhibir por el conformismo. Todas 
estas cualidades se manifiestan en el proceso 
creativo". 
Ser partícipes de este proceso y favorecerlo es 
una tarea menos ardua de lo que parece. A través 
de su "Gramática de la fantasía" Rodari nos dejó 
pistas que podcmos seguir a lo largo dc todos sus 
libros. Ademas de los cuentos que escribió y que 
todavía hoy algunos permanecen inéditos, ha 
dejado tras de sí una larga estela de recuerdos de 
sus trabajos con cscolarcs. Afortunadamente, 
podemos acceder a ellos gracias a los maestros 
que compartieron con él esos momentos mági- 
cos y cspontáncos. Tal es el caso de Filippo 
Nibbi, seguidor entusiasta de la obra dc Rodari 
que le invitó el 23 de marzo de 1979 a un 
encuentro entre Rodari y alumnos de diferentes 
nivclcs. Como el mismo Nibbi dice en el prólo- 
go: "el lector puede seguir, a lo largo de una 
mañana, el nacimiento y la elaboración de una 
unidad creativa que surge y se desarrolla bajo 
sus propios ojos; pucdc ver cómo esta construc- 
ción colectiva toma lugar la inspiración, laduda, 
el descubrimiento, la elección y la decisión". 
El libro se complementa con dos conferencias, 
una de ellas reproducida cn cstc monográfico. 
"i,QUIEN SOY YO?", texto dirigido por Rodari 
en 1973, es el desarrollo de uno de los capítulos 
de la "Gramática de la Fantasía". Dirigido al 
joven lector que desea bucear en las palabras y 
divertirse con la lectura activa. ;,Por qué no 
seleccionar para nuestros chicos libros juegos 
como Cste? Creo que va siendo hora de que 
seamos más exigentes con nosotros mismos y 
que sepamos encontrar libros con calidad litera- 
ria que entusiasmen a los lectores. Esta es una 
buena prueba de ello. 
Ana Garralón. 

RODAR1 Y EL TEATRO 
Aunque en el número anterior hicimos un espe- 
cial Teatro, hemos seleccionado los grupos que 
tienen entre sus obras, algunas de Rodari. Sería 
intcresantc que, en el décimo aniversario de su 
muerte, Rodari fuera recordado en sus cuentos, 
en su teoría, en la práctica, en el teatro y... ¿por 
qué no?, en el cine y la televisión, en la prensa, 
en nuestros sueños animados ... ¿qué pasaría si 
esto sc convienera en realidad? ... 
GRUPO ALBAHACA 
(Santa Apolonia, 6.28004 Madrid. Tél. 4295 1 1 1) 
Dircctor: Antoni Al-lcs Rotger. 
Obra: Cuantos cuentos para contar, de Gianni 
Rodari y A. Al-les Rotger. 
ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO DE 
ALCORCON 
(Virgen del Iciar, 17.2892 1 Alcorcón, Madrid. 
TéI. 6190715) 
Director: Francisco García Muñoz. 
Obra: De cuento en cuento, en base a textos de 
G. Rodari. 
LA PAJARITA DE PAPEL 
(Salitre, 13. 280 12 Madrid. TéI. 2306756) 
Obra: El país del engaño, de C. Rodari 

Jip en el televisor. Barcelona: C) 
Lumen, 1962. 
Cuentospor teléfono. Barcelo- q 
na: Juventud, 1973. L2 
Atuluntu. Barcelona: La Gale- - 
ra, 1983. 
Cuentos escritos a máquinu. 

II 
Madrid: Alfaguara, 198% 2 
Cucwtos pura jugar. Madrid: 
Alfaguara, 1983 c7 
El lihro de los por yués. Barce- 2 
lona: La Galera, 1985. 
Grumúticu de lu fantasía. Bar- e b celona: Reforma dc la Escuela, - 
1985 
Los enanos de Mantua. Ma- 
drid: SM, 1986 

L! 
k! 

L a s  uventui-us de Tonino el in- 
visible. Barcelona: La Galera, 
1987 
Ejercicios de fantasía. Barce- 
lona: Aliorna, 1987 
Gelsomino en el país de los 
mentirosos. Barcelona: La 
Galera, 1987 
Las aventuras de Ceholleto. 
Barcelona: La Galera, 1988 
Eljuegode lascuatro esquinas. 
Madrid: Espasa Calpe, 1987 
Pequerios wgubundos. Barce- 
lona: Plaza Joven, 1988 
Lu turtu i'oladora. Barcelona: 
La Galera, 1989 
Grunzárica de la fantasía. Bar- 
celona: Aliorna, 1989. 
;Quién soy yo?. Barcelona: 
Aliorna, 1989 
La gcíndola funtusmu. Barce- 
lona: La Galera, 1989 
El libro de los errores. Madrid: 
Espasa Calpe, 1989 
Erase dos I-LWS ... el burcín 
Lamherto. Barcelona: La Ga- 
lera, 1989 
La flecha azul. Barcelona: La 
Galcra, 1989 
Cuentos largos como una 
sonrisa. Barcelona: La Galera, 
1990 (De reciente aparición) 

Artículos traducidos: 

"Un juguete llamado libro", en 
Cuuder-nosde Pedagogía n" 36, 
Barcelona, diciembre 1977, p. 
29. 
"Nuevas maneras de enseñar a 
los niños a odiar la literatura", 
en Sugerencius puru unu kectu- 
ra  creadoru. Barcelona: Alior- 
na, 1988. 



Dossier Gianni Rodari 

El hombrecito de la lluvia 

Yo conozco al hombrecito de la lluvia. Es un hombrecito ligero, 
muy ligero. que vive en las nubes. que salta de una nube a otra sin 
hundir el pavimento blando y vaporoso. 
Las nubes tienen muchos grifos. Cuando el hombrecito abre los 
grifos, las nubes dejan caer el agua sobre la tierra. Cuando el 
hombrecito cierra los grifos, la lluvia cesa. El hombrecito de la 
lluvia tiene mucho trabajo. siempre abriendo y cerrando los grifos. 
Y a veces se cansa. Cuando está cansado, muy cansado, se tumba 
sobre una nubecita y se duerme. Duerme. duerme, duerme y, 
mientras tanto, como ha dejado abiertos todos los grifos, sigue 
lloviendo sobre la tierra. Afortunadamente, un trueno m& fuerte 
que los demás lo despierta. El hombrecito se pone en pie de un 
salto y exclama:«iPobre de mí, quién sabe cuánto tiempo habrt? 
dormido!» 
Mira hacia abajo y ve los pueblos, las montañas y los campos 
grises y tristes bajo el agua que continua cayendo. Entonces 
empieza a saltar de una nube a otra, cerrando apresuradamente 
todos los grifos. Y la lluvia cesa. Las nubes se dejan empujar hacia 
lo lejos por el viento y moviéndose acunan dulcemente al hombre- 
cito de la lluvia, que vuelve a dormirse. 
Cuando se despierta exclama: «¡Pobre de mí, quién sabe cuánto 
tiempo habré dormido!». Mira hacia abajo y ve la tierra seca y 
humeante, sin una gota de agua. Entonces corre por el cielo 
abriendo todos los grifos. 
Y así siempre. 

(Este libro pertenece al libro "Cuentos largos como una sonrisa" 
de C .  Rodari y de inminente aparición. 
Agradecemos a La Galera su autorización para reproducir el 
cuento). 

ASOCIACION 
Amigos de Rodari 
El 4 de abril de 1990 se celebrará el día en que RODARI. hace diez 
años, inició el vuelo a algún escenario fantástico inventado por 61 
mismo o soñado. según sus reglas. por algún grupo de aquellos 
niños de las escuelas elementales con los que gozaba imaginando 
historias nuevas. 
La ASOCIACION "AMIGOS DE RODARI" pretende conme- 
morar los diez años de viva ausencia del escritor sin tropezar en 
el fetichismo de los números 
mágicos, ni en la necrofilia, 
rayana en lo necrofagia. de 
tantas celebraciones que resu- 
citan los cadáveres que se en- 
contraban acostumbrados ya a 
un sueño eterno. GIANNI 
RODARI volverá a los diez 
años sobre el caballo blanco de 
la FANTASTICA para remo- 
ver el lago de la creatividad. 
No retorna para que le rodee- 
mos como papanatas y le ahu- 
memos con el culto a la perso- 
nalidad. RODARI es un autor 
aue se ha trascendido a sí mis- 
h o  porque su obra se haconvertidoen vida de la literatura infantil 
y juvenil. Hacer homenajes esteriliza y es como la fiesta de los 
dinosaurios. Reavivar la obra. los métodos de creación. la cardía- 
ca y la fantástica ... de RODARI es reconocer su obra, su persona- 
lidad y dejarse mecer por la brisa de su inteligencia. 
La "ASOCIACION DE AMIGOS DE RODARI". desde el primer 
momento, camina hacia la organización del PRIMER CONGRE- 
SO DE FANTASTICA. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? En este 
momento somos un grupo de amigos de Rodari en busca de más 
amigos de Rodari; en busca de teóricos y prácticos de la FAN- 
TASTICA; en busca de ayudas económicas para hacer posible la 
contestación a esas terribles preguntas: ¿Dónde? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ... se celebrará el Congreso. 
Hoy, ante el viento. el agua, el fuego y la fantastica dejamos 
constancia de nuestro nacimiento. Si te consideras AMIGO DE 
RODARI, si te interesa participar en la PREPARACION DEL 
PRIMER CONGRESO MUNDIAL DE FANTASTICA, únete a 
nosotros. 
Más información : 

"Asociación de Amigos del Libro" 
Santiago Rusiñol, 8 

28040 Madrid. 

Pablo Echevarría - Los enanos de Mantua - SM. 1986 
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Educación Es~eciaI 

ENSENANZAY 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: ANALlSlS 
DE LA EDUCACION 
ESPECIAL 

Carlos César Guzmán 
Mata1x.- Madrid: Escuela 
Española, 1989.- 177 p. 
Bibliografía, artículos de 
revistas, textos legales. 
1. Educación especial. l. 
Guzmán Mataix, Carlos 
César. 
3 76 

O bra de reflexión sobre lo 
que ha sido hasta ahora la 

Educacihn cspccial y su evolu- 
ción. Se plantea la actualidad 
que con motivo de la Reforma 
Educativa ha tomado la Educa- 
ción Especial, buscando las 
pautas para un proyectoeduca- 
tivo integrador: 
- aprendizaje de hábitos de 

"socialización". 
- cuestionamientodel "cum'- 

culum" para elevar las co- 
tas de aprendizaje (selec- 
c i h  de contcnidos). 

- cambios de actitud con res- 
pecto a las posibilidades de 
los alumnos. 

Se incluye al final un capítulo 
dedicado a la legislación, y 
bibliografía (libros, artícu- 
los de revista y actas de 
congresos). 

PUZZLE-TEST 

tiitados por la Federación 
EEspaño la  de Padres y 
Amigos de los sordos (FIA- 
PAS) y con la Fundación ONCE 
como Patrocinadora, los PUZZ- 
LE-TESTdesarrollan un doble 
objetivo pedagógico: por una 
parte como puzzle y por otra- 
con el reverso de las fichas-. 

como juego de asociación de 
ideas. Así, cada ficha lleva un 
texto que se corresponde con la 
viñeta de una historieta, que 
ilustra el comportamiento más 
adecuado de los niños con sus 
compañeros sordos; una vez 
colocadas las piezas, se cierra 
la carpeta y al volver a abrir 
aparecerá el dibujo del puzzle. 
RAPAS ha considerado la idea 
de editar este material con el 
objetivo de fomentar en la 
población infantil las relacio- 
nes entre niños sordos y niños 
oyentes, por lo que el conteni- 
do del puzzle versa sobre 
"~ómocomunicarse con el niño 
sordo". Por otra parte, puede 
pensarse que esta sensibiliza- 
ción del mundo infantil es ex- 
tendible al mundo adulto, con 
lo que, indirectamente, se esta- 
rá informando sobre la defi- 
ciencia auditiva y favorecien- 
do una toma de conciencia de 
la sociedad en general sobre la 
situación y problemática de los 
deficientes auditivos. 
La temática de los puzzles ese1 
de las cuatro estaciones clima- 
tológicas, siendo la idea de 
Ramón Pardo García y los 
dibujos de Alfredo Pérez Rol- 
dán. 

EDUCACION 
PSICOMOTRIZ Y 
RETRASO MENTAL 

Louis Picq, Pierre Vayer.- 
Barcelona: Ed. Cientifico- 
Médica, 1985.- 274 p. 
Bibliogratia 
1. Educación psicomotriz. 
2. Disminuídos mentales. 
l. Picq, Louis. 11 Vayer, 
Pierre 
37.015.3 

V a aumcntando continua- 
mente el interés dc mkdi- 

cos, psicólogos, profesores de 
educación física, educadores, 
etc., por la educación psicomo- 
triz, tanto por sus posibilidades 
educativas como reeducativas. 
Para los autores, la educación 
psicomotriz debe ser pcnsada 
"en función de los problemas 

planteados y de las dificultades 
a vencer y no en función de los 
métodos existentes". Si con 
anterioridad trabajaron con 
débiles profundos, actualmen- 
te han ampliado el campo de la 
observación a los débiles lige- 
ros y a las distintas variedades 
de niños inadaptados. 
La obra se inicia con Motrici- 
dad y psiquismo para seguir 
con las posibilidades de educa- 
ción de las conductas motrices, 
neuromotrices y perceptivomo- 
trices; Técnicas de educación 
psicomotriz y descripción de 
los ejercicios desarrollados; 
Educación psicomotriz dikren- 
ciada; Reglas, programas y 
lecciones de educación P. M.; 
Descripción de los exámenes y 
el perfil psicomotor. 

ESTUDIO SOBRE LA 
PSICOSIS INFANTIL 

J. Manzano-Garrldo, F. 
Palacio-Espasa.- 
Barcelona: Cientifico- 
Médica, 1987.- 183  p. 
Bibliografía 
1. Psicosis. 2. Niños- 
Psicología. l. Manzano- 
Garrido, J. 11 Palacio- 
Espasa, F. 
159.922.7 

ste libro es fruto de una co- E laboración en una experien- 
cia clínica y terapéutica de lar- 
gaduración,enel contextocien- 
tífico de lo que ya se puede Ila- 
mar "La escuela de Ginebra" 
de psiquiatría infantil, cn la 
línea, por tanto, de Julián de 
Ajuriaguerra, R. Diatkine, G. 
Garrone y B. Cramer. 
Los dos autores presentan el 
conjunto de sus conclusiones e 
investigaciones dividiendo su 

exposición en tres partes: la - 
clínica (resultados de sus cstu- , 
dios sobre las formas en que I 
evoluciona la psicosis de la 
infancia en la edad adulta), la 

L! 
teona (donde desarrollan sus K 
concepciones sobre la com- c! 
prensión psicodinámica de los - 
estados psicóticos infantiles) y 
la terapia (con capítulos mono- 
gráficos para cada tipo de C ' 2  
medidas terapéuticas que to- 3 
man: hospitales de día para C 
niños psicóticos, intcrvencio- C' 2 
nes con las familias y psicote- 
rapias y psicoanálisis de los 
niños). > 

l i l  

LA PRACTICA 
PSICOMOTRIZ: 
REEDUCACION Y TERAPIA 

B. Aucouturler, l. Darrault, 
J. L. Empinet.- Barcelona: 
Ed. Científico-Médica, 
1985.- 28 7 p. 
Bibliogra fía 
1. Movimiento (Psicología). 
2. Terapéutica. l. 
Aucouturier, B. 11. Darrault, 
1. 111. Empinet, J. L. 
37.015.3 

1 profesor Ajuriaguerra, E considerado como el pio- 
nero e inventor del concepto 
psicomotridad, señala en el 
prefacio de la obra que es pre- 
ciso que sea reconocida la iden- 
tidad propia de la motricidad 
como una práctica "que no se 
confunde con numerosas prác- 
ticas corporalcs poseedoras, 
todasellas, de su propiaespeci- 
ficidad, de su propia técnica y 
pedagogía, como la danza, el 
mismo, la expresión corporal, 
la relajación, etc. 



C.O.U. 

COMO LEER TEXTOS 
POETICOS: HACIA UNA 
LECTURA CREATIVA 

Amparo Soladana Carro.- 
Madrid: Akal, 1989.- 120 
p.: i1.- (Guías y 
monografias; 17)  
Bibliografia 
l. Literatura - Didáctica. l. 
Soladana Carro, Amparo 
371.3: 82-1 

L a6'Guía de lectura" toman- 
do como base textos poéti- 

cos muy variados ofrece desde 
la teoría, el aprendizaje de la 
estructura poética, además de 
múltiplesactividades prácticas. 
Se trata de que, partiendo de 
una lectura recreativa. el alum- 
no se aventure en lacreación de 
sus propios textos poéticos, 
para ello se dan una serie de 
orientaciones. pautas o estrate- 
gias para que este tipo de litera- 
tura se convierta en una activi- 
dad amena y creativa. 

RAYUELA DE JUUO 
CORTAZAR 

Rlta Gnutzmann.- Madrid: 
Alhambra, 1989.- 1 4 9  p.- 
(Guías de Lectura; 6) 
8 6 0  
1. Cortázar, Julio. 2. 
Literatura 
hispanoamericana. 3. 
Literatura Didáctica. 
l. Gnutzmann, Rita 
92 Cortázar. 

s un hecho generalmente E reconocido que la decada 
de los sesenta tuvo un signifi- 
cado especial para las letras 
latinoamericanas. Diversos 
elementos literarios y extrali- 
terarios hicieron posible la 

creación de la "nueva novela" 
en estos años. No es exagerado 
señalar como año clave el de 
1963, con la publicación de 
Rayuela, la primera novela que 
consiguió una venta masiva y 
que influyó de forma decisiva 
en los jóvenes escritores den- 
tro y fuera de Argentina. 
Esta "guía de lectura" se pro- 
pone ayudar a la comprensión 
de una obra compleja e innova- 
dora. Abarca la evolución del 
poeta-novelista hasta el mo- 
mento de la génesis de Rayuela 
y analiza detalladamente as- 
pectos temáticos y formales de 
la novela, apoyándose en las 
innumerables aportaciones de 
la crítica. junto a las propias de 
la autora. 

GU~AS DE LECTURA 

LOS JUDIOS DE ESPANA: 
PRESENCIA HiSTORlCA Y 
CULTURAL 

los6 Luis Lacave.- Madrid: 
Fundación Sol Hachuel, 
1989.- 74 p. 
1. Judíos. 2. EspañaEdad 
Media, 414-1474. l. . 
Lacave, los6 Luis 
946. O 

S efarad'92, grupo de tra- 
bajo constituido con mo- 

tivo de la celebración de la 
efemérides del 1992, dentro de 
la Comisión Nacional Quinto 
Centenario, tiene como objeti- 
vo el r-edesi~uhrirniento de la 
España Judía. 
Este objeto de estudio, la pre- 
sencia judía en España, toma 
cuerpo en diversos proyectos 
entre los que se encuentra el 
que guía este librito: animar a 
los alumnos de Enseñanzas 
Medias de nuestro país a la 
participación mediante la ela- 

boración de trabajos sobre dis- 
tintos aspectos de esta tem8ti- 
ca. 
El proyecto cuenta con el apo- 
yo del Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia. (Resolución de 
Convocatoria del Concurso 
publicada en el B.O.E. 13 de 
abril de 1989). 
El mecenazgo judío se ha uni- 
do a todo ello a través de la 
Fundación Sol Hachuel. 
Este manual didáctico de Jos6 
Luis Lacave, investigador del 
C.S.I.C., pretende exponer lo 
que en esencia supuso la apor- 
tación cultural judaica para 
España y la pérdida de ésta tras 
la expulsión (creación consi- 
guiente del mundo sefardí). 
Aparece asimismo en segundo 
lugar una valiosa guía biblio- 
gráfica que puede servir de 
ayuda a los alumnos interesa- 
dos. La parte final está dedica- 
da a fuentes documentales 
sobre la presencia judía orien- 
tada siempre a los fines de la 
convocatoria del concurso. 

EL CODIGO DEL 
UNIVERSO: UN LENGUAJE 
DE LA NATURALEZA 

Helnz R. Pagel% Madrid: 
Pirámide, 1990.- 382 p.- 
(Ciencia hoy) 
Bibliografía 
1. Ciencias Naturales. 2. 
Física cuántica. l Pagels, 
Heinz R. 
530.1 

'E I Código del Universo" 
nos ofrece la oportuni- 

dad de observar el fenómeno 
del Universo y su expansión a 
través de la visióndel eminente 
científico Heinz Pagels, apor- 
tándonos una sugestiva expo- 
sición de los descubrimientos 
científicos más recientes y de 

las nuevas teorías flsicas acer- 
ca del interior del microcos- 
mos. 
El libro dividido en tres partes, 
intenta distanciarse de la vieja 
teoría de los clásicos de la Flsi- 
ca, y hacer hincapié en la mate- 
ria como elemento verosímil 
para explicar los fenómenos 
que se producen en el Cosmos. 
Finalmente, hay una corta ter- 
cera parte en el que se describe 
la naturaleza de las leyes fisi- 
cas y cómo son descubiertas 
por los físicos. 

LITERATURA ESPANOLA 
CONTEMPORANEA 

José Antonio Soltelo, 
Andrés Barba.- Madrid: 
Dossat, 1986.- 5 0 3  p. 
1. Literatura española. 2. 
Literatura 
Hispanoamericana. l. 
Sotelo, Jose Antonio. 11 
Barba. Andrés. 
860 

L ibro concebido como in- 
strumento de consulta. que 

propone ser completado en el 
proceso de información con 
vías adicionales diferentesa las 
tradicionales. En él seestudian, 
tras un planteamiento general. 
los diversos géneros literarios 
que han tenido lugar en cada 
momento histórico de la Espa- 
íla contemporánea. Además se 
realiza un rápido repaso a los 
representantes y corrientes más 
significativas de la literatura 
hispanoamericana a lo largo del 
s. XX. 
Cada tema está encabezadocon 
un esquema de los temas a tra- 
tar y bibliografía que pueda 



facilitar el trabajo individual 
del alumno: se complementará 
con una relación final, más 
amplia, de los estudios vincu- 
lados con estos contenidos. 

LA DIFERENCIA DEL UNO 
POR CIENTO: 
SOClOBlOLOGlA DEL SER 
HUMANO 

John y Mary Gribbh- 
Madrid: Pirámide, 1990.- 
245 p.- (Ciencia hoy) 
Bibliografía 
1. Ciencias Naturales. 2. 
Biología. 1 Gribbin, John. 11. 
Gribbin, Mary 
5 73/5 78 

I úllimo de los libros pu- E blicado por la colección 
"Ciencia hoy" es el trabajo de 
los científicos y expertos na- 
rradores, John y Mary Gribbin, 
que utilizando un lcnguaje 
asequible y riguroso a la vez, 
consiguen, dar a conocer a los 
lectores la llamada Sociobiolo- 
gía del ser humano. 
El objetivo de este título, en 
principio enigmático, no es otro 
que el de conseguir un conoci- 
miento del comportamiento 
humano aplicando reglas que 
durante años han permitido 
explicarel comportamientodel 
resto del mundo animal. 

INTRODUCCION GENERAL 
A LAS CIENCIAS 
SOCIALES 

Madrid: Playor, 1989.- 385 
p.- (Cómo dominar. Serie 
Ciencias Sociales) 
1. Ciencias Sociales 
3031 

anual de introducción M práctica a 10s conoci- 
mientos de las Ciencias socia- 
les. En cada una de las materias 
que contiene cl texto, Política, 
Sociología, Antropología, 
Economía humana y Económi- 
ca y Psicología se repasan en 
diferentes capítulos la evolu- 
ción y temas concretos de cada 
una de las ciencias. En su a$- 
pccto didáctico el libro cuenta 
con apéndices dedicados a la 
exposición de breves cuestio- 
narios y textos de autoexamen, 
resueltos al final del libro. Así 
mismo cuenta con bibliogra- 
fías específicas sobre cada uno 
de los temas. 

EL ESPANOL: 
DIFICULTADES Y 
PARTICULARIDADES 
IDIOMATICAS 

José Quesada Heriera.- 
Madrid: Paraninfo, 1989.- 
136p. 
1. Lengua española 
Modismo. 2. Lengua 
española- Ortografía. l. 
Quesada Herrera, Jose. 
806.031 6 

O bra de fácil y amena lec- 
tura en la que el autor 

realiza un recorrido por el idio- 
ma español, señalando las prin- 
cipales dificultades y los usos 
indebidos más corrientes. 
Dividido en tres grandes capí- 
tulos, el primero está dedicado 
a la gramática, deteniéndose 
sobre todo en los problemas 
ortográficos. El segundo está 
dedicado al estilo literario y 
administrativo, y por último, el 
apartado "Curiosidades del 
lenguaje" recopila un buen 

número de casos de usos inco- 
rrectos cada vez más frecuen- 
tes ("paqueismo", "valismo", 
etc.) 

CUESTIONES DE 
TERMODINAMICA. 

Jullo Pellicer y Salvador 
Mafé.- Madrid: Alhambra, 
1989.- 154 p.- 
(Universidad) 
1. Termodinámica. l. 
Pellicer, Julio. 11. Mafé, 
Salvador 
536.7(0 76.1) 

ibro de problemas y pre- L guntas diversas de Termo- 
dinámica, con una detallada 
exposicián de las respuestas. 
Su finalidad es servir dc com- 
plemento a estudiantes univer- 
sitarios de Física, Química e 
Ingenieríade cualquier Univer- 
sidad. Se incluyen cuestiones 
originales y variantes de otras 
ya conocidas que han sido 
propuestas en su mayor parte 
en exámenes, sobre aspectos 
fundamentales como los prin- 
cipios de la termodinámica, 
gases reales, disoluciones, re- 
acciones químicas, etc. 
La obra puede ser empleada 
también como un manual de 
referencia. 

BlBLlOGRAFlA 
SlSTEMATlCA Y 
CRONOLOGICA DE LAS 
HABLAS ANDALUZAS 

José Mondejar.- Granada: 
Don Quijote, 1989.- 128  
p.- (Los libros del Caballero 
del Verde Gabán; 1) 

as características de esta L bibliografía son las de no 

ser selectiva (los trabajos de C' 
investigación sobre el tema no E 
son abundantes), no comenta- 
da (por regla general) pero, 
aunque no es exhaustiva, sí la 
más completa de las publica- 
das hasta el momcnto. 
Está dividida en veintiún sec- 
ciones que van desde la fonéti- 
ca descriptiva y la fonología a 
la semántica « sociolingüísti- 
ca. por cjcmplo. 
La clasificación es alfabética y 
cronológica (dentro de un mis- 
mo autor). Además de las 428 
referencias señaladas podemos 
encontrar los índices de siglas, 
abreviaturas, revistas, autores, 
general, que lacilitan la bús- 
queda documental. 

LAS LENGUAS 
CIRCUNVECINAS EL 
CASTELLANO: 
CUESTIONES DE 
DIALECTOLOGIA HISPANO- 
ROMANTICA. 

Diego Catalán.- Madrid: 
Paraninfo, 1989.- 326 p.- 
(Filológica). 
lndice y clave de autores, 
investigadores y obras 
citadas. 
1. Lengua española - 
Dialectos-l. Catalán, Diego. 

E ste volumen recopila diver- 
sos trabajos de Diego Cata- 

lán sobre dialectología hispa- 
no-románica, algunos dc ellos 
se remontan a los años 40 y 50 
pero han sido totalmente revi- 
sados y actualizados. 
El núcleo más importante; en 
cuanto a extensión, es el rela- 
cionado con la fonética y fono- 
Iógía de los dialectos astur- 
leoneses. 



Varios 

ABC DE LA ORTOGRAFIA 
MODERNA 

Jos6 Escarpanter.- Madrid: 
Playor. 1989.- 2 5 3  p.- 
(Playor; 1 2 )  
Bibliografía 
1. Escritura. l. Escarpanter, 
los6. 
003.21/23:37 

L ibro de carácter práctico 
que presenta gran número 

de ejercicios para el aprendiza- 
je ortográfico correcto, y no 
sólo de la acentuación y uso de 
aquellos signos que a veces 
pueden presentar dificultad en 
cuanto a su elección (by v. por 
ejemplo). sino de los signos de 
puntuación. el uso del gerun- 
dio. la preposición, la conjun- 
ción, etc. También, en sus últi- 
mos apartados, nos señala las 
características diferenciadoras 
de lacarta. el informe, el acta, ... 
EL LIBRO DEL ORIGAMI: 
PAPIROFLEXIA PARA 
GRANDES Y PEQUENOS 

Zülal Aytüre-Scheele.- 
Madrid: Everest, 1989.- 88 
p. :il. 
Bibliogra fía 
1 .  Filigranas. l. AytÜre 
Scheele. Zülal 

E I milenario arte japonCs del 
Origami o papiroflexia es 

presentado en este libro de 
forma sencilla y clara. 
El proceso a seguir para el 
desarrollo de cada uno de los 
temas se explica paso a paso, 
mediante texto y fotos. 
Según su autora, Zülal Aytüre- 
Scheele, el trabajo del papel 
con las manos además de esti- 
mular la imaginación y ejerci- 
tar la habilidad de los dedos, 
hace pasar más divertidos y 
placenteros ratos a pequeños y 
grandes. 

VIDA DE DON ORIONE: LA 
AUDACIA DE LA CARIDAD 

Glorglo Papasog1i.- Madrid: 
Ciudad Nueva, 1989.-  4 7 5  
P. 
1 .  Orione, Luigi - 
Biografías. 2. Fundaciones 
pias - Italia. l. Papasogli, 
Giorgio. 
258:929 Orione 

L ' a  Editorial Ciudad Nueva, 
con la publicación de esta 

obra de Giorgio Papasogli, 
acerca por primera vez a los 
lectores de habla hispana la 
figura de Don Orione, a través 
de una intensa biografía (470 
apretadas páginas) del que fuera 
fundador de la Obra de la Divi- 
na Providencia, por la que es 
principalmente conocidoquien 
fuera auténtico revolucionario 
de la caridad a través del testi- 
monio vivo de su dedicación a 
los más necesitados. 
Recoge la portada del libro un 
subtítulo, "La audacia de la 
caridad", con el que se quiere 
resumir la verdadera carta de 
identidad de Don Orione, falle- 
cido en 1840, tras una fecunda 
vida de Fundador transcurrida 
a caballo entre el radicalismo 

de la Italia del Risorgimiento y 
las dictaduras totalitarias. in- 
cluidas las dos guerras mun- 
diales. A la Obra de la Divina 
Providencia habría que añadir 
las Escuelas de las Colonias 
Agrícolas, los Centros de Ane- 
sanados, las Escuelas Profesio- 
nales, los Pequeños Cottolen- 
gos (Casas de Caridad) y otras, 
todas ellas destinadas a traba- 
jar junto a los vocacionales de 
la caridad: sus sacerdotes y 
religiosos. 
Giorgio Papasogli equipara a 
Don Orione a los grandes san- 
tos carismáticos de los distin- 
tos siglos. En verdad Papasogli 
es un experto autor de biogra- 
fías. Habrá que recordar sus 
trabajos de este género sobre 
SantaTeresa de Jesús, San Luis 
Gonzaga, San Bruno y Santa 
Catalina de Siena, por ejem- 
plo. Más que suficiente para 
avalar el contenido del libro 
que noticiamos. 

TORTAS Y GALLETAS 

Textos d e  Francesc Boada 
e ilustraciones de  Lluisa 
lover.- Barcelona: Pirene, 
1989. 
1 .  Cocina - Recetas. l. 
Boada, Francesc. 11. Jover, 
Lluisa 
641.5  (083.12) 

Tortas y Galletas .................. 

T ortas y galleras es un libro 
que, editado por Pirene. per- 

tenece a la colección "Cocina 
Golosa", para pasteleros de 9 a 
99 años. En él. su autora Lluisa 
Jover. después de deleitamos 
con sus Tar-rus de cun~pleaños 
y sus Helados de iver-uno, cre- 
mas de imierno. nos da a cono- 
cer las recetas de unas irresisti- 

bles tortas de mermelada y al- 
mendras, de cabello de ángel, 
de manzana, ... y galletas de 
miel. célticas. de avellanas y 
anís, lenguas de gato. magda- 
lena~. ... 

HISTORIA DE LAS 
RELIGIONES 

Marco Antonio Ramos.- 
Madrid: Playor. 1989.-  400 
p.: ¡l.- (Cómo dominar. 
Serie Humanidades) 
Bibliografía 
1 .  Religiones. I. Ramos, 
Marco Antonio. 
2 7 / 2 9  (091)  

L a Editorial Playor en esta 
obra escrita por Marco 

Antonio Ramos intentacombi- 
nar la presentación de datos 
básicos sobre la historia de las 
religionescon un estudiode los 
elementos fundamentales de 
ellas. 
Aunque parezca ser una com- 
binación de historiade las Igle- 
sias con historia de las religio- 
nes, el lector notará que se hace 
hincapié en religiones y movi- 
mientos. no específicamenteen 
Iglesias determinadas. 
Lamateriaqueestudiaestelibro 
no requiere para su análisis que 
el lector posea una fe religiosa, 
al contrario. lo que importa es 
la necesidad de tener en cuenta 
el origen, los antecedentes. el 
desarrollo y las características 
de las principales religiones. 



VIAJES 

VIAJAR EN LIBRO 

Pucde parecer un recurso de quienes no han tenido la "suerte" de adquirir unos conocimientos específicos, por la 
vía del licenciado cstudio. argumentar que hay otras formas de cultura más allá dc las fronteras del acadernicis- 
mo. Y entre los que sc sitúan como dcfcnsores de este axioma, son los mls  quienes aseguran que viajar propor- 
ciona un saber más práctico que la propia práxis universitaria. 
Efectivamente. la adopción de Riíbitos, normas de vida, costumbres, etc., que proporciona el conocimiento de 
distintas culturas mediante el acto de viajar. se entronca entrc las diversas direcciones de la geografía. la antro- 
pología, la sociología, o cualesquiera de las ciencias humanísticas que se vuelvcn licenciaturas por teóricas mo- 
nografía~. 
También es cierto, y demostrado está, que la forma m i s  veraz de aprendizaje de los idiomas está en acudir al 
entorno donde estos son utilizados, por muchos métodos teóricos de estudio que constantemente se innoven. 
En cualquier caso, se me antojaque un recurso para disfrutar del "viaje teórico" está en la lccturade un buen libro 
itinerante quc. para aquel que quiera formarse en esta disciplina sin agotar su talonario de una a otra compaiiía 
aérea, supone una solución bastante Ilcita. 

6 1 



Dossier Viajes 

LIBROS Y VIAJES, PARA IR MÁS LEJOS 

MAS ALLA DEL AULA 
S e enfrenta el hombre de hoy a la 

Cpoca más apasionante de la His- 
toria y más que nunca tiene en sus 
manos la responsabilidad tanto de su 
propia supervivencia como Ia del pla- 
neta. Porque. sin darse cuenta, esta 
pagando un elevado precio por el pro- 
greso, en térniinos de extravío espiri- 
tual, de inseguridad, hasta de neurosis. 
Por ello. cada día depende más del 
conocimiento de su realidad y de la 
realidad de los demás hombres del 
mundo. 
En consecuencia, para resolver esta 
necesidad de información y cultura, 
está obligado a crear medios que le 
permitan comunicarse de acuerdo a las 
necesidades de su gmpo social y a las 
condiciones exclusivas de su indivi- 
dualidad. Debe encontrar su identidad. 
Y noes fácil: "Elcamino más corto para 
encontrarse a sí mismo --escribió 
Keyserling- da la vuelta al niundo". 
Jugar con las palabras y con las imáge- 
nes, si bien no es la única manera que 
tenemos para aproximamos a la reali- 
dad. síes buena manera, sobre todo si se 
trata de niños/jóvenes (que educadores 
somos). La ecuación imaginaciónljue- 
go/libro/viaje, puede ser la fórmula en 
la que confluyen los medios con el 
ingrediente fantástico, pues, en contra 
de otras opiniones. la fantasía también 
es un instrumento para conocer la reali- 
dad. Si hablamos de educación se im- 
pone, pues, la reflexión. La reflexión 
sobre el conocimiento de las costum- 
bres. modos de vida, líneas evolutivas dentro de las cuales nos 
movemos, sobre la historia, "nuestra historia", que es. en sí. un 
movimiento pendularque nos conduce del presente al pasado y de 
nuevo al presente, en la perspectivadel futuro. Y también paraello 
necesitamos de la imaginación. Pues no se puede concebir una 
escuela basada en la actividad del alumno, en su espíritu de 
investigación, en su creatividad, si no se coloca aesta en el lugar 
que merece dentro del proceso educativo. 
Hoy, cuando viajar es sinónimo de recorrido turístico planificado 
y acotado (por otros). cuando desplazarse mil kilómetros en unas 
horas está al alcance de cualquiera. el turismo parece volver a 
aquellos tienipos en los que caminar era s61o cosa de peregrinos 
o de gentes de pocos medios. Pero con una diferencia sustancial: 
el camino se prepara. se recorre previamente a través de la lectura. 
Cada viaje se convierte así en una experiencia subjetiva. 
Como consecuencia. libros de viajes y viajeros, guías. revistas y 
una enorme cantidad de publicaciones sobre el tema, están aflu- 
yendo al mercado. Y, mientras tanto. la eterna paradoja: nuestras 
aulas siguen ajenas al fenómeno. metidas entre los estrechos 
límites de sus cuatro paredes y en la limitada visión del libro de 
texto, desconociendo campos que le pueden llevar, en alas de la 
fantasía, a las más remotas e incalculables bellezas del mundo. 
Libros y viajes. ¿Se puede dar una más perfectacombinación para 
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remontar las fronteras del sueiio y 
sumergirse en la realidad de lo soñado?. 
Hablar de libros y viajes es abrir una 
puerta a la curiosidad, a la sorpresa. Y 
si bien viajar no es, a veces. físicamente 
posible. si lo es en brazos de la letra 
impresa. Culturas, historias, gentes de 
los cuatro confines que llegan en el 
papel. pueden hacer que el sueño sea 
posible. Desde el escenario viviente de 
un Quijote imaginario. hasta la aventu- 
ra real del viajero veneciano. sin male- 
tas. sin pasaporte, sin fatigas. cada lec- 
tor cruzará fronteras, achicará distan- 
cias, descubrirái otros horizontes, otras 
maravillas de la naturaleza, otros teso- 
ros del arte. otras nianeras de vivir. El 
libro será evocación y recuerdo para 
algunos; preludio y guíade futuros viajes 
paraotros; fascinación para todos. Leer. 
es viajar. Es tomar caminos del mundo 
recoleta y apacibleniente, en compañía 
de aquellos escritorcs que han sabido 
recoger paisajes, pueblos y moradores, 
lo que buenamente han encontrado a su 
paso; o bien, que de todo hay. ir a la vera 
de aquellos que. por la gracia de la 
gracia. han sabido poner aliento propio 
-un color aquí, un sobresalto allá- en 
pueblos, tierra y hombres, imagen y 
palabra. 
Y aseguró Gianni Rodari haber dos 
clases de niños que leen: los que lo 
hacen para la escuela, porque leer es su 
ejercicio, su deber, su trabajo (agrada- 
ble o no, es igual); y los que leen para 
ellos r n i s m ~ s ~ ~ o r  gusto, para satisfacer 

una necesidad personal de información o para poner en acción su 
in~aginación. Iguales clases de adultos lectores se dan, afirmamos 
nosotros. Pero es misión del adulto, y más si es educador, 
conseguir que el niño hagade la segunda, la única razón paracoger 
un libro. Su afhn de aventuras es buena motivación. S610 necesita, 
para el excitante cambio, tener un buen cicerone. un buen guíaque 
le ponga las cosas fiiciles. que haga que cada capítulo leído sea un 
nuevo mundo para éI.cada página un descubrimiento que le incite 
a buscar la ingenuidad del autor que. sin malicia, intenta conocer 
el mundo y hacerlo suyo, con amorosa paciencia, y ponerlo en 
bandeja común al servicio de todos ... Y disfrute. 
Abramos las ventanas; dqjenios entrar aires nuevos, que todos los 
caminos. como a Roma. conducen al conocimiento. La Reforma 
del Sistema Educativo que se nos anuncia puede ser el punto de 
partida. El modelo de currículo abierto por el que apuesta debe 
tener una traducción real en las aulas. El profesor es importante; 
los recursos. conjuntode materiales de diversa índole que él puede 
disponer para desarrollar el conociniiento. la comprensión y el 
aprecio del entorno próximo y la comunidad entera y enjuiciar los 
problemas del mundo actual, también: libros y viajes, un campo 
abonado de materiales, con categoría apasionante. 



MUCHO 
Tierra de Fuego, librería y, a la 
vez, editorial especializada 
exclusivamente en libros de 
viajes, ha sacado a la calle una 
Guía de guías, realmente im- 
prescindible. Su autor, Miguel 
Angel Miguel López, ha reuni- 
do más de 3.000 referencias de 
documentos (en castellano - 
la mayoría-, francés, inglés, 
italiano o alcmán) que pueden 
comprarse en España, relati- 
vos a la preparación de un viaje 
sobre cualquier país del mun- 
do. Se ha excluido el territorio 
español puesto que por sí mis- 
mo da para confeccionar una 
extensa guía que, por otra pdr- 
te, la está ya realizando esta 
editorial. 
En su aspectogeográficolaguía 
se estructura de la siguiente 
manera: continente (Africa), 
región continental (Africa del 
Centro y Sur, Africa de los 
Grandes Lagos, Africa Tropi- 
cal Subsahariana, ...) y país que 
se incluye en cada región. 
De cada uno de estos ámbitos 
geográficos se da la relación de 
documentos, divididos por 
secciones: 
Guías: relación de libros que 
facilitan información práctica 
y útil para viajar por un país, 
región o ciudad. Es el apartado 
más extenso. 
Cartografla: mapas y planos. 

c 
MAS QUE UNA GUlA t i= J 

Tierra de Fuego 
GENTEVWES 

GUlA DE GUlAS 

Miguel Angel Miguel Lbpez.- Madrid: Tierra de 
Fuego, 128 p.: il. 
250 Pts. 
1 .  Viajes-Bibliografías. l. Miguel López, Miguel Angel. 
O16:gl OA(O36) 

De cada uno de ellos se propor- viajar, sin ser guías (historia, Viajes: relatos de viajeros, tan- 
ciona el título, escala, editorial geografía, ecología, costum- to de este siglo como de los an- 
y precio. bres y tradiciones, leyendas y teriores, que han pasado por 
Introducción a l  viaje: todos cuentos populares, visiones ese país. 
aquellos libros que suministran muy personales de autores, InfuntillJuvenil; relatos dirigi- 
información sobre el país a libros de fotos, etc.). dos a este sector del público, 

L 
ambientados en el país al que 
se hace referencia. El autor, q 
experto en el tema señala cómo c 
"en colecciones infantiles y & 
juveniles se ocultan biografías 
de viajeros excepcionales que e 
los editores, vaya usted a saber 2 por qué consideran más indica- 
das para niíios que para adul- e 
tos". e2 
La relación ~ r e c i ~ a l i d a d  de r . , 
la Guía es simamente ventajo- 
sa para el comprador. h 
Desde esta revista queremos 
felicitar al autor y a la editorial 
por la realización de esta guía 
que, como bibliotecarios, la 3 

queremos recomendar, no so- c 
lamente a los potenciales via- 
jeros, sino a todas las bibliote- 
cas públicas y escolares, como 
instrumento bibliográfico uti- 
lísimo para cstc amplio sector 
de la producción editorial y, a 
su vez, lamentar el escaso 
número, en nuestro país, deeste 
tipo de obras que en otros 
ámbitos del conocimiento 
pudieran ayudar al biblioteca- 
rio en su labor. 
Finalmente reseñar cómo Tie- 
rradc Fuego, con el objetivo de 
ir suministrando una informa- 
ción actualizada al público, 
edita mensualmente un Bolctín 
inli)nnativo dc novedades bi- 
bliográficas~ cartográficas, que 
se distribuye gratuitamente. 
Para solicitarlo hay que enviar 
los datos de dirección a: 

Tierra de Fuego 
cPez, 2 1 

28004 Mudrid 
RAMÓN SAIABERR~A 

LAS LIBRERIAS DELVIA JERO 
La faltade curiosidad del viajero español es 
la queja permanente de los responsables de 
la apenas docena de librerías especializa- 
das en viajes que existen en nuestro país. 
No existe hasta el momento una costumbre 
asentada de documentarse antes de viajar. 
Bien se puede deber esto a que hemos 
comenzado a salir al extranjero muy re- 
cientemente. 
Altair, la librería de viajes más importante 
de España en cuanto a fondos, unos 20.000 
títulos, nació a comienzos de los 80. 
Aunque todas las grandes librerías cuentan 
con secciones dedicadas a los viajes, sólo 
existen una docena dc librerías que esten 
especializadas en ello y todas ubicadas en 
capitales de provincias. Ciudades como 
Sevilla o Valencia han contado en un 

momento dado con este tipo de librerías, 
que después de un cono periodo de tiempo, 
y por diversas razones, han cerrado sus 
puertas. 
Tiendas como Altair o Tierra de Fuego 
además de ofrecer material imprescindible 
para cumplir con el "ideal del viaje" (guías, 
mapas, planos, ...) organizan actividades 
paralelas como tertulias, presentación de 
libros, etc. 

Relación de librerías especializadas en 
viajes: 
Barcvlona 
ALTAIR. Balmes, 69 931254 29 66 
QUERA. Petritxol, 2 9313 18 07 43 
Madrid 

AÑOS LUZ. Francisco de Ricci, 8 9 11243 
O1 92 
PHOEBE. Femández de los Ríos, 95 911 
449 3 1 07 
LA TIENDA VERDE. Maudes, 38 Y 11533 
O7 91 
TIERRA DE FUEGO. Pez, 2 1 9 11522 12 
64 
Oviedo 
OXIGENO. Manuel Pedregal, 4 985122 79 
75 
Pamplona 
MUGA. Navarrería, 20 948122 25 29 
San Sebastián 
GRAPHOS. Mayor, 1 943142 63 77 
Santander 
ESTUDIO. Calvo Sotelo, 21 y Burgos, 5 
942137 49 50 
Valladolid 
BEAGLE. Cascajarea, 2 983130 66 17 
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BlBLlOGRAFlA 
LOS LIBROS DEL VIAJERO 
La bibliografíaque acontinuación pre- 
sentamos está extraidade la GUIA DE 
GUIAS, de Miguel Angel Miguel 
López, publicada por Tierra de Fuego 
y que. en estas mismas paginas, co- 
mentamos. 
Los documentos que forman parte de 
esta bibliografia ofrecen relatos de 
viajeros que han pasado por la zona 
indicada. Los precios corresponden a 
los vigentes en mayo de 1989, por lo 
que es de suponer una pequeña varia- 
ción. 

-Viajes por las costumbres. usos y 
trajesde Africa. ( 1847). Olafieta. 228 
p.. 1983. 1 .S00 ptas. 
- Viajes por Marruecos, Trípoli, 
Egipto. etc. Ali Bey. Olafieta, 2 vol.. 
3.200 ptas. 
-Operación Impala: 20.000 km. en 
bicicleta a través de Africa. M. Maris- 
tany. 1.700 ptas. 
- Aventureras con enaguas. Laia, 
214 p.. 1987. 1.600 ptas. 
- Africa a los quince anos. Bárbara 
Meneses. Ala Delta, 150 p., 1989,470 
ptas. 

- Africa incierta: Rececho de ani- 
males raros. Alfonso de Uquijo. 
Aldaba, 296 p.. 3.710 ptas. 
-A través del desierto y de la selva. 
H. N. Sienkiewicz. Anaya. 925 ptas. 
- A través del Islam. Ibn Battuta. 
AU502. 2.700 ptas. 

- Safari en globo: Un viaje a través 
de Africa. A. Smith. Juventud, 304 p.. 
1.200 ptas.. 
- León el africano. Amin Maaluf. 
Alianza AQ l.  1.950 ptas. 
- Los viajes de Júpiter. T. Simón. 
Grijalbo. 1.010 ptas. 

AFRICA DE LOS GRANDES 
LAGOS 
- El último diario del doctor Li- 
vingstone.Grench.425 p. 1987.1.910 
ptas. 
-Paseos por Africa. Alberto Mora- 
via. Mondadori. 1988. l .  17.5 ptas. 
- Kenia fascinante. M' A.Morenas 
de Tejada. 140 p.. 1983.750 ptas. 

EGIPTO 
- Mi peregrinación a Medina y La 
Meca. l. Egipto. R.F. Burton. Laenes. 
268 p.. 1983. 955 ptas. 
- Viaje por el Nilo. E. V. Gonzen- 
bach. Laenes. 332 p.. 1986.900 ptas. 
- Por el Nilo en Kayak. Juventud. 
270 p.. 198 1. 1 .S00 ptas. 
- Mi viaje a Egipto. Ma A. Morenas 
de Tejada. 148 p.. 1983.650 ptas 
- Diario Egipcio. W. Golding. Ser- 
bal. I .6OU ptas. 
- Redescubrimiento del Antiguo 
Egipto: Artistas p viajeros del siglo 
XIX. P. A. Clayton. Serbal. 192 p., 
1985.3.800 ptas. 

ETlOPlA / DJlBUTl / 
SOMALIA 
- Los secretos del Mar Rojo. H. 
Monfreid. Grijalbo. 900 ptas. 
- Abdi, el niño sa1vaje.H. 
Monfreid.Altea, 4.995 ptas. 
-Los viajes del Girasol: "Plato con 
moscas del Omo". Luis Pancorbo. 
240 p., 1.250 ptas. 

MARRUECOS 
-Viaje al imperio de Marruecos. J. 
Potocki. Laenes. 156 p.. 1985. 585 
ptas; 
-Viaje a Marruecos (1 1-1884). 
Ch. de Foucald. Olañeta. 256 p.. 1984, 
2.200 ptas. 
-Viaje por Marruecos... Ali-Bey. 
Olañeta, 2 vol., 3.200 ptas. 

MADAGASCAR E ISLAS DEL 
INDICO 
- Murciélagos dorados y palomas 
rosas. G. Durrell, LB969.350 ptas. 

EL SAHARA 
- La primera travesía del Sahara 
en automóvil, 1922-23. Tierra de 
fuego. 160 p.. 1988. 900 ptas. 
- Viaje a Timbouctou. C. Benftez. 
Laenes, 1987, 2 12 p.. 950 ptas. 
- Aventureras con enaguas. Laia. 
214 p., 1988, 1.600 ptas 

SUDAN 
-Viaje al Sudán. E. Hoagland. Gn- 
jalbo. 360 p.. 198 l .  650 ptas. 
- Africa incierta: Rececho de ani- 
males raros. Alfonsode Uquijo.. 2% 
p.. 1988, 3.710 ptas. 

AMERICA DEL NORTE 

CANADA: 
- Tercer viaje para el descubri- 
miento de un paso por el Noroeste. 
W.E. Perry. Austral 537,430 ptas. 

ESTADOS UNIDOS: 
-USA y yo. Delibcs. Destino. 1.300 
-Viaje a la ciudad de los santos (El 
País de los Mormones). R.F. Burton. 
Laenes. 124 p., 1986.650 ptas. 
- Tierra de promisión. F. Frome. 
Laenes 300 ptas, 1986. 650 ptas. 
- La exploración del Gran Cañón 
del Colorado. J.M. Powell. Laertes, 
256 p.. 1983. 1.010 ptas. 
- Memorias de California. L. Ra- 
cionen Mondadori, 176 p., 1988,895 
ptas. 
- Los hijos del desierto: Recuerdos 
deun viaje por la Américadel Norte. 
E. Hernández y Fernánder.. Ed. Caba- 
llo-Dragón. 158 p.. 1988. 800 ptas. 
-Por el mar de Cortés. J. Steinbeck. 
Caralt, 344 p., 1.200 ptas. 

AMERICA CENTRAL 
- Viajes de arte por América Cen- 
tral. ICI, 200 p.. 1985. 3.1 80 ptas. 
- Centroamérica: Cinco pueblos y 
un continente. Forja, 286 p., 1980, 
820 ptas. 
-El mar... y más alla del mar. C. M. 
Suárez Radillo. 300 p.. 1986.950 ptas. 
-De nuevo el mar... y siempre más 
allá. C. M. Suárez Radillo. 574 p., 
1988, 2.000 ptas. 

MElrCO / GUATEMALA 
- Viajes por la nueva Espana y 
Guatemala. Thomas Gage. Historia 
16, 488 p., 1.700 ptas. 
- Más alla del Golfo de Méjico. 
Aldous Huxley. Edhasa. 256 p., 900 
ptas. 
- Los viajes del Girasol. L. Pancor- 
bo. Edhasa, 1989. 1 .2SO ptas. 
- Atrápame ese mono. G. Durnll. 
Alianza LB909.475 ptas. 

NICARAGUA: 
- La sonrisa del Jaguar. Un viaje a 
Nicaragua. Salman Rushdie. Alfagua- 
ra, 1987.765 ptas. 

PANAMA: 
- A través de la America del Sur. 
Historia 16. 256 p., 1.100 ptas. 
- Relación y documentos. Pascual 
de Andagoya. Historia 16,228 p., 1986, 
725 ptas. 
- Operación Panamá. Edaf, 288 p.. 
1977. 800 ptas. 
- Núnez de Balboa. Austral 166. 
142 p.. 1975,430 ptas. 

AMERICA DEL SUR 
- Humboldt y el cosmos. Serbal. 
1982, 3.100 ptas. 
- Viaje a la Sudamérica exótica. 
Obelisco, 190 p.. 1988, 8.50 ptas. 
-El mar... y másallá del mar. C. M. 
Suirex Radillo. 3(X) p., 1986.950 ptas. 
-De nuevo el mar... y siempre más 
allh. C. M. Suárez Radillo. 574 p., 
1988. 2.000 ptas. 
- La comisión científica del Pacífi- 
co: Viaje por Sudámerica y recorri- 
do del Amazonas (1862-1866). Laer- 
tes. 220 p., 825 ptas. 

- El increíble viaje. (Amazonia 1 
.Titicaca). T. Tones. Grijalbo. 900 
ptas. 
-Por la ciencia y la gloria nacional: 
La expedición científica a América 
(1862-66). R. R. Miller. Serbal. 1983, 
256 p.. 3.500 ptas. 
- Catálogo de las expediciones y 
viajes científicosespatioles a Améri- 
ca y Filipinas (siglos XVllI y XIX). 
M' Angeles Calatayud. CSIC, 434 p., 
1984. 3.180 ptas. 
- Los viajes de Júpiter. T. Simón. 
Grijalbo. 1 .O10 ptas. 
- Diario de viaje. Alejandro Malas- 
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Dumll. AlianzaLB 1 1 15.192p.. 1985, 
400 ptas. 
- Del O r i n m  al río de la Plata: 
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¿Qué es? 

Biblioteca 
escolar y 

la lectura 

Despertar la afición a la lectura, y formar así buenos y responsa- 
bles lectores, es una hermosa tarea que merece y justifica todos 
los esfuerzos destinados a potenciarla desde la escuela. 

LA ESCUELA LECTORA 

El dominio del mecanismo lector, 
de la descodificación de unos mensa- 
jes escritos, se confía, de modo priori- 
tario, a la labor de la escuela. Aquí, el 
niño utiliza unos libros y se enfrenta a 
una labor sistemática para desentrañar 
con soltura los complejos significados 
que le llegan gracias al empleo del 
código escrito. Por esto, estos prime- 
ros materiales lectores deben servirle 
como fuente de las primeras sensacio- 
nes gratificantes en su desarrollo ins- 
tructivo y recreativo. Y ello depende- 
rá, no sólo del interés de los contenidos 
a los que se enfrente o por el propio 
acto de leer, sino también por el hecho 
de que esos materiales le proporcionen 
la mejor recompensa a su esfuerzo de 
aprendizaje, al verse el mismo niño 
capaz de acceder a los mensajes crea- 
dos o producidos por otras personas. 

Con todo, lo fidament;~ reside en 
la estrecha y fecunda relación entre 
lectura infantil y biblioteca escolar. 
Tal ampliación comporta una serie de 
valores educativos que la escuela no 
puede desatender ni ignorar. Antes al 
contrario, la adecuada consecución de 
los más auténticos objetivos forrnati- 
vos, en una moderna educación inte- 
gral, debe aprovechar y potenciar las 
ricas posibilidades de la biblioteca para 
las actividades cotidianas de cualquier 
institución escolar. El camino señala- 
do pasa, en primer lugar, por el funcio- 
namiento, adecuado y correcto, de lo 

que creemos debe entenderse por bi- 
blioteca escolar. 

Un postulado básico para esa ac- 
ción educativa es el planteamiento 
efectivo que atienda las reales necesi- 
dades y posibilidades de cada centro. 

LA BIBLIOTECA, AULA DE AULAS 

Son también presupuestos básicos 
en nuestra concepción de la biblioteca 
escolar, su consideración como un aula 
más, pero diferenciada por su propia 
utilización. Para ello, creemos que se 
requiere, entre otras cosas, la disposi- 
ción de unos horarios que posibiliten 
tanto la utilización en grupo o por 
clases, como la visita discrecional del 
alumno interesado en disponer de sus 

recursos bibliográficos para el recreo o 
para el estudio. Una eficaz coordina- 
ción de la biblioteca escolar con el 
resto de áreas educativas redundará no 
sólo en una promoción de la lectura y 
de los hábitos de trabajo individual, 
sino que posibilitará un tipo de ense- 
ñanza y de aprendizaje acorde con los 
intereses y actitudes particulares de 
cada alumno y del alumnado en gene- 
ral. Así se justifica la valoración de la 
biblioteca escolar como un elemento 
decisivo en favor de la renovación y de 
la actualización de las enseñanzas. 

La experiencia real en el funciona- 
miento de la biblioteca escolar nos 
faculta para establecer otras aprecia- 
ciones relativas a esta problemática 
general y, más en particular, sobre el 
carácter y las funciones del maestro- 
bibliotecario. No olvidamos, por tan- 
to, que la persona y la condición del 
encargado de su funcionamiento es 
otra de las claves esenciales para hacer 
realidad las potencialidades que antes 
hemos asignado a la biblioteca esco- 
lar. 

Desde la perspectiva actual de 
nuestros centros educativos del nivel 
primario, la exigencia prioritaria debe 
ser - firmee indeclinable- la existencia 
y el reconocimiento de la función del 
bibliotecario en el organigrama y la 
planificación general de la institución 
escolar. Sólo así puede asegurarse una 
actividad indispensable para que la 
lectura llegue a ser, entre su propio 
alumnado, una actividad natural y es- 
pontánea en sus motivaciones, enri- 
quecedora en sus experiencias y efic& 
en sus resultados educativos. 

¿MAESTRO O BIBLIOTECARIO? 

Sin embargo, la orientación para 
especializar la labor del encargado o 
responsable de la biblioteca en los 
centros escolares, exige abordar ahora 
otras cuestiones previas. Aunque no 
todas puedan ser tratadas en este artí- 
culo, queremos plantear una de ellas 
con la siguiente pregunta: ¿Maestro o 
bibliotecario?. En su respuesta, nos 
inclinamos por, antes que nada, maes- 
tro. Esta particular función, que dife- 
rencia además la biblioteca escolar de 
la biblioteca en la escuela, necesita 
conocer al niño, quizá antes que la 
propia organización de los fondos 
bibliográficos. Cuestión de enfoque, si 
se quiere, polémica, pero con esa mis- 
ma intención la planteamos así. 
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¿Qué es? 

Después de una formación inicial y 
básica, como docente, el encargado de 
la biblioteca escolar necesita una pre- 
paración rigurosa y sistemática, de 
carácter biblioteconómico. Así estará 
facultado para adaptarse a las exigen- 
cias específicas de esa unidad bibliote- 
caria, cuya propia especificidad re- 
quiere más un animador de sus fondos 
bibliográficos que un puntilloso orga- 
nizador y conservador de materiales 
impresos. Sólo así concebimos la con- 
secución de la biblioteca como algo 
vivo y dinámico, y no como la mera 
posesión de unos estantes pulcros y 
ordenados. 

El maestro-bibliotecario debe ser, 
además, un orientador de las lecturas 
de los niños y de los jóvenes. Siempre 
resulta una imagen desazonada el ver a 
un niño titubeante o aburrido en una 
biblioteca, plagada de títulos sugeren- 
tes y obras interesantes, pero de las que 
sólo puede guiarse por los lomos de 
esos libros a la hora de elegir. Para tan 
necesaria orientación - una auténtica 
animación a la lectura- , el maestro 
bibliotecario debe conocer a ese lec- 
tor, a cada tipo de lector. Debe intuir 
cada compleja personalidad infantil y 
saber cuál es la lectura más recornen- 
dable, de acuerdo con las necesidades, 
los intereses y las capacidades lingüís- 
ticas de esos lectores. Tan eficaz con- 
sejo, esa ayuda a la hora de elegir, s610 
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descansa en el conocimiento de los 
fondos disponibles, en la información 
de novedades y de corrientes literarias 
para poder ofrecer, en la medida de lo 
posible, unos fondos actualizados y 
sugerentes ... Pero sólo las lecturas del 
propio bibliotecario, su sensibilidad 
lectora y su preocupación informativa, 
podrán afirmar la orientación y pre- 
sentarla como un deseo de compartir 
experiencias e informaciones con los 
demás, en este caso, con esos usuarios 
de la biblioteca escolar. 

Otra razón nos lleva a inclinarnos 
por la base docente en la función bi- 
bliotecaria dentro de la escuela: su 
especial participación en el proceso 
general de la enseñanza y el aprendi- 
zaje. El dominio de los niveles de la 
lectura infantil y el conocimiento de 
las dificultades lectoras más frecuen- 
tes, convierten a este docente en un 
elemento decisivo en el proceso del 
desarrollo lector. Y en su sensibilidad 
y en su conocimiento de los fondos 
bibliográficos, tendremos la garantía 
de que el libro ofrecido a cada niño, por 
muy interesante y valioso que sea, no 
aumentaráen ningún caso los inconve- 
nientes o dificultades que el niño en- 
cuentra en los distintos momentos de 
su aprendizaje lector. 

Defendemos, con la base de los ar- 
gumentos anteriores, la concepción del 
maestro-bibliotecariocomo un elemen- 

to decisivo y un eticaz estimulo para 
afianzar el dominio lector. Su labor 
permitirá la autogratificación del niño, 
cuando este compruebe por sí mismo 
sus avances lectores y encuentre en los 
libros una vía para el auténtico recreo 
personal y una motivación para sus 
facultades intelectuales. 

INTEGRAR LA BIBLIOTECA EN LA 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

El reconocimiento de la necesaria 
existencia de la función del rnaestro- 
bibliotecario debe conducir a su parti- 
cipación real en las actividades gene- 
rales del centro escolar. Participación 
que requiere determinar cual debe ser 
su dedicación temporal a las tareas 
propias de la biblioteca. Parece evi- 
dente - y la realidad nos lo confirma- 
que un maestro obligado a atender una 
clase durante una jornada escolar com- 
pleta, no puede contar con la mínima 
dedicación necesaria para las comple- 
jas tareas bibliotecarias. 

Creemos, al contrario, que la autén- 
tica clase de ese profesor ha de ser el 
recinto propio de la biblioteca. Sin 
eliminar que colabore en otras aulas o 
que imparta las materias de su especia- 
lidad docente, según lo que requieran 
las necesidades particulares de cada 
centro y de cada biblioteca. 

El paso del ámbito teórico a la prác- 
tica de nuestra realidad escolar nos 
enfrenta a unas condiciones negativas 
y alejadas, de momento del funciona- 
miento ideal que propugnamos. No 
por ello debemos olvidar que la situa- 
ción de la biblioteca escolar y, por 
consiguiente, del maestro-biblioteca- 
no dependen de la consideración ofi- 
cial que se les preste y del papel que se 
las asigne en la estructura educativa de 
los niveles básicos. 

No será válida, pues, cualquier ini- 
ciativa que busque una solución gene- 
ral para este problema, si ignora lo 
anteriormente señalado. Dado el défi- 
cit de bibliotecas escolares en nuestros 
centros docentes del nivel primario, 
debemos partir de un análisis real y 
razonado de las causas que justifican la 
situación descrita. Sólo si nos apoya- 
mos en un conocimiento directo de la 
realidad escolar y de la valoración de 
las iniciativas ya realizadas, aquí y en 
otros países. podremos buscar las so- 
luciones mas adecuadas para la parti- 
cular estructurade nuestro sistemaedu- 
cativo. 
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Exposición participativa sobre El Principito 

Por favor, 
dibújame un cordero 

Un paseo mágico por los 
principales espacios y 

situaciones ambientales de la 
obra más significativa del 

escritor francés, Antoine de 
Saint-Exupéry, El Principito, es 

la propuesta de la exposición 
que se inaugurará sobre este 
famoso libro el próximo 5 de 
mano en la sala que tiene la 
Fundación Caja de Pensiones 

en su edificio de la Vía 
Laietana, en Barcelona. 
El planteamiento de la 

exposición, que coincide con 
el 50 aniversario de la 

realización del libro por parte 
de su autor, llevará por título 

**Por favor, dibújame un 
cordero", y pretende escapar 

de la típica exposición que 
reproduce la obra, la biografia 
del escritor de la misma o las 

ilustraciones que la 
configuran, para pasar a 
formular una recreación 

ambiental, fundamentalmente 
Iúdica, de uno de los libros 

más leídos del último medio 
siglo. 

Dentro de este línea, la 
exposición tendrá dos niveles 

de lectura: por una parte, la 
que formarán los diferentes 

fragmentos de textos - por lo 
general frases sueltas- 

entresacadas del libro, y por 
otra las imágenes, que 

encabezarán los mismos 
dibujos de Saint-Exupée para 

ilustrar el relato, si bien en 
este caso estarán 

reproducidos en blanco y 
negro. 

gruesa para resal- 
tar la irregularidad 
del espacio- como 
en el panel. Este 
espacio servirá 
para acoger la fal- 
sa introducción del 
libro, el episodio 
donde el autor 
explica que todo el 
mundo confundía 
su dibujo de una 
serpiente que se 
come un elefante 
con una represen- 
tación de un som- 
brero. Una fotogra- 
fía, conveniente- 
mente distorsiona- 
da, de una serpien- 
te enroscada vista 
desde amba, y la 

SElS ESPACIOS, SElS COLORES frase "¿Por que nos da miedo si es un 
sombrero?", completan este primer es- 

Después de casi un año de trabajo pacio que, como todos los demás, irá 
en la concepción de la estructura y acompañado de dibujos y citas del co- 
contenidos de la exposición por parte rrespondiente apartado del libro. 
del equipo Croquis, habrá seis grandes La avería del avión y el primer 
ámbitos que formarán el paso mágico contacto con el principito en el desier- 
por el mundo del principito, espacios to son las coordenadas del segundo 
que corresponden a otro tantos mo- espacio, encabezado por el epígrafe: 
mentos del opúsculo del autor francés. "Por favor, dibújame un cordero". En 
La voluntad de que los visitantes de este punto predominará el color ma- 
este particular homenaje tengan la rrón. La fotografía de fondo del panel 
sensación de penetrar en otro mundo será un trozo de desierto. 
diferente del real ya vendrá marcada "Las flores son tan contradicto- 
por el programa de mano de la misma rias" es el lema que reunirá, en el tercer 
exposición, que permitiráconstruir una ámbito, el planeta del protagonista del 
caja de cartón en cuyo interior habrá libro. El rojo será el color que definirá 
un cordero dibujado, enlazando de ese cromáticamente corderos, baobabs, 
modo el primer elemento de la exposi- puestas de sol, volcanes o flores. Una 
ción con la historia narrada en el libro, rosa difuminada será el elemento grá- 
concretamente con el pasaje donde el fico que constituirá el fondo de todos 
propio Saint-Exupéry dibuja una caja esos elementos. 
al principito y le dice que en su interior El azul indica, como es lógico, el 
hay el cordero que con tanta insisten- quinto de los espacios, que refleja uno 
cia le pide que dibuje. de los episodios más significativos del 

Una leve cortina, para separar el libro: el viaje del principito por los 
mundo real del que creará la propia diferentes asteroides que rodean su 
exposición, dará acceso al primero de planeta. El borracho, el rey, el vanido- 
los espacios, donde imperará el color so o el farolero son algunas de las 
gris tanto en la moqueta del suelo - figuras recogidas en la frase de la 



cabecera: "Mijlor es efmera y yo la he 
dejudo, sola, allí arriba". Una foto- 
grafía de la Vía Láctea sirve de marco 
referencia1 de todo el conjunto. 

La estancia del principito en la 
Tierra está representada por el color 
verde y, en lo que se refiere a la foto- 
grafía, por un jardín florido. El texto 
predominante en este apartado es, 
posiblemente, el menos poético pero 
el más pragmático y sugestivo al pro- 
pio tiempo de los extraídos del libro: 
"Reyes: 11 1 ; Geógrafos: 7.000; 
Hombres de negocios: 900.000; Bo- 
rrachos: 7.500.000; Vanidosos: 
3ll.OOO.OOO; Faroleros: 472.51 1". 

El último de los ámbitos recoge la 
misma escenografía que el primero, 
mientras que la acción final del libro 
transcurre también en el desierto. "Tú 
tendrás las estrellas que reirán" es la 
frase de este último espacio. 

La mayor parte de los ambientes 
antes definidos captarán la parte coti- 
diana del libro del escritor francés al 
recoger, en sus respectivos apartados, 
uno o diversos objetos materiales 
(aviones, regaderas, cubos, faroles, bo- 
tellas de vino, etc.) que caracterizan el 
episodio. Un panel final, con el texto 
que reproduce a manera de epílogo el 
propio Saint-Exupéry al final del volu- 
men, cerrará el viaje fantástico. 

UNA VIDA MARCADA POR LOS 
AVIONES 

Coincidiendo con la exposición, la 
misma Fundación Caja de Pensiones 
publicará la Guía de Lectura para adul- 
tos de Saint-Exupéry, al mismo tiem- 
po que reeditará la guía infantil de lec- 
turaque, bajo el tema de los sentimien- 
tos y realizada por la escritora Carme 
Riera, utilizaba fragmentos de Elprin- 
cipito. 

Siguiendo la estructura tradicional 
de las casi 30 guías publicadas hasta 
ahora, la del escritor francés repasa la 
trayectoria del escritor más influido 
por los aviones de toda la historia de la 
literatura. 

Así, hijo de una familia aristocráti- 
ca, Antoine de Saint-Exupéry nació en 
Lyon el 29 de junio de 1900 y a los 12 
años ya demostró su vocación como 
aviador al conseguir que un piloto, 
Jules Védrines, lo invitase a volar por 
vez primera. Poco después ya lo inten- 
tm'a él solo, construyéndose un apara- 
to con unas sábanas y una bicicleta. 

Cuando hacía el servicio militarde- 
cidió hacerse aviador. En 1926 encon- 
tró trabajo como piloto en la Société 
Latécoere, embrión de lo que después 
sería Air France. Sólo una año más 
tarde sería nombrado jefe del aero- 
puerto de Cap Juby (en Africa), donde 
terminó su primera novela, Courrier 
du Sud. 

Otra obra suya muy conocida, Vol 
de nuit, (Prix Fémina de 1931), fue 
iniciada en la Argentina, donde estuvo 
trasladado dos años para dirigir la 
compañía Aeroposta-Argentina. 

La obsesión de volar hace que en 
1935 se compre el avión más rápido de 
la época, un Simoun, a fin de batir el 
récord en el trayecto París-Saigón, Un 

accidente precipita el aparato en el 
desierto del Sahara, cerca de Libia. 
Junto con su mecánico, pasará cinco 
días caminando por el desierto, hasta 
que son rescatados por un grupo de 
beduinos. Esta aventura quedó refleja- 
da literariamente en Terre des Homes 
y también, puntualmente, en Le petit 
prince. 

Después de una estancia en España 
para escribir artículos sobre la guerra 
civil para la revista Paris Soir, el avión 
vuelve a convertirse en su atracción 
más poderosa, y en aquel momento se 
concentra en el raid Nueva York-Tie- 
rra del Fuego, donde sufre otro acci- 
dente que lo deja en coma. Fruto de la 
convalescencia posterior es la existen- 
cia de Terre des Homes . 

Piloto y responsable posteriormen- 
te de una escuadrilla durante la Segun- 
da Guerra Mundial, en 1940 escribió 
Lettre u un Otage, donde reflejó su 
opinión sobre el conflicto, y Le petit 
prince. 

Sin embargo, volar debía terminar 
con él. El 3 1 de agosto de 1944 marchó 
a Córcega en una misión de reconoci- 
miento de la que no regresaría. Ni su 
avión ni él serían encontrados. Poco 
tiempo después se publicaría La cita- 
delle. 

La exposición Por favor, dibújame 
un cordero estará en la sala de Vía 
Laietana hasta el día 8 de abril; poste- 
riormente la exposición iniciará un 
itinerario que la llevará inicialmente a 
Urida (abril), Reus (mayo), Valencia 
(junio) y Gerona (octubre). 

7 1 



Instituciones y Servicios 

Para la promoción de la lectura infantil y juvenil en Cataluña 

Servei de bi blioteques 
escolars L'AMIC DE PAPER 

Para conseguir 
este objetivo se pro- 
pone: 

Trabajar en el in- 
cremento de dota- 
ciones de libros de 
lectura en las es- 
cuelas como re- 
curso educativo. 
Asesorar a padres 
y maestros sobre 
laeducación de los 
futuros lectores. 

OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

La Asociación "Servei de Bibiioteques Escolars L'AMIC 
DE PAPER" tiene como objetivo promover y potenciar la 
lectura infantil y juvenil en el ámbito escolar y la organiza- 
ción de bibliotecas. 

r 

r 

m 

cro 
los 

Investigar sobre las demandas y resul- 
tados de la lectura en el ámbito escolar. 
Organizar trabajos diversos de dinami- 
zación de la lectura: seminarios, gru- 
pos de trabajo, concursos literarios,jor- 
nadas, publicación de material. 
Y todo el otro aspecto complementario 
que pueda plantearse para conseguir el 
objetivo de promover y potenciar la 
lectura infantil y juvenil. 
Queda excluida toda intención de lu- 

1, reparto o beneficios económicos e n m  
socios (Artículo 3Q de los estatutos). 
La Asociación fue aprobada el 12-XII- ' 

84 por la Generalitat de Catalunya. 

CAMPANA QUE LLEVA A CABO 

El objetivoesencial de la Asociación es 
promover y ayudar a la organización de las 
bibliotecas escolares: el gusto por la lectu- 
ra no se puede descubrir sino es a través de 
unos libros conocidos y seleccionados por 
los maestros, y la biblioteca no pude for- 
marse sin una orientación y seguimiento - .  

técnico. La situación de nuestras escuelas 
donde hacen falta personas especializadas 
para promover y llevar la biblioteca y que 
en el mejor de los casos tienen lotes de 
libros sin ningún soporte técnico ni ningu- 
na selección previa, les decidió a iniciar su 
trabajo ofreciendo aquello que se veía más 
necesario: una selección de libros que les 
permitiera orientar a los niñoslas de 5 a 14 
&os en el gusto por la lectura y un soporte 
técnico material y de asesoramiento para 
hacer funcionar la biblioteca. 

La Campaña que desde el curso 19841 
85 se impulsa desde el Servei. es la siguien- 
te: 
a) Ofrece a las Escuelas Públicas de Cata- 

luña una selección de 700 libros de lite- 
ratura infantil y juvenil agrupados por 
niveles según las edades y los ciclo; de 

aprendizaje, entre los cuales la escuela 
escoge su lote (por valor de 100.000 
ptas.) 

b) Entrega a las escuelas que se adhieren a 
la Campaña los libros: 

r forrados, con la ficha de préstamo y la 
etiqueta de registro y firma 

r con tres fichas (de autor, de titulo, de 
catálogo sistemático) por libro 

r y camets lector a las escuelas que lo 
deseen. 

c) Hacer el seguimiento de los libros entre- 
gados a la escuela y ofrecer formación y 
asesoramiento sobre la organización de 

una biblioteca esco- 
lar, temas de litera- 
tura infantil y juve- 
nil y animación de 
la lectura. median- 
te: 

-la visita- asesora- 
mientode un bibliote- 
cariola a cada escuela 
que recibe un lote, con 
el fin de partir de la 
realidad de cada una 

edición de un "Full Informatiu" (Hoja 
informativa) cuatrimestral con articu- 

. los, reseñas de libros y noticias. 
r Servicio permanente de formación e 

información para escuelas y otras insti- 
tuciones (bibliografías, charlas, docu- 
mentación) 
cursos y seminarios. 
Teniendo en cuentaque esta función de 

crear y ampliar la biblioteca escolar no ha . 

de gravar los recursos ya por sí reducidos 
que dispone la escuela - e s  decir, las aso- 
ciaciones de padres-, una labor muy 
concreta de la Asociación consiste en soli- 
citar subvenciones de la Generalitat y de 
los Ayuntamientos respectivos para ase- 
gurar el inicio y la continuidad de la pro- 
moción de la biblioteca de las escuelas que 
se comprometen a potenciarla. 

La distribución de los libros se hace por 
medio de ABACUS -cooperativa de 
consumidores especializada en la distribu- 
ción de materiales para la enseñanza, la 
cultura y el ocio- con la cual se ha acor- 
dado la adquisición de los libros, la distri- 
bución por toda Cataluña y la mecaniza- 
ción de todos los procesos de impresión de 
fichas. 

La implantación de la CampaiIaen todas 
las comarcas de Cataluña, sin excepción, 
ha hecho necesario la creación de una red 
de bibliotecarioslas colaboradores del 
Servei repartidos por toda la geografía 
catalana, con el fin de que se hicieran cargo 
de las visitas y el asesoramiento de las 
escuelas más cercanas y que estas tuviesen 
un acceso más fácil para consultar y aseso- 
rarse. Estos profesionales que actualmente 
rondan a la treintena reciben formaci6n y 
material adecuado del Servei. 

SERVEI DE BI BLl OTEQUES 
ESCOLARS 

Muntaner 60,4* 4' 
080 1 1 Barcelona 

Tlf~.: (93) 253 96 15 - 253.8 1 .O0 



UNIVERSITARIA DE 

SALAMANCA 
La formación universitaria de 

los profesionales de la 
documentación se inició por 

R.D. 3104/1978 de 1 de 
diciembre y la O. del Ministerio 

de Educación y Ciencia del 24 
de febrero de 1981, que 

respectivamente creaban y 
fijaban las directrices de los 

planes de estudio de las 
Escuelas Universitarias de 

Biblioteconornía y 
Documentación. 

En este marco dispositivo se constitu- 
y6 la Escuela Universitaria de Biblioteco- 
nomía y Documentación de Salamanca 
(R.D. 24 de septiembre de 1982) que venía 
a sumarse a las existentes de Granada y 
Barcelona, y a la que posteriormente se 
añadiría los estudios de Biblioteconomía y 
Documentación de Murcia, y más recien- 
temente, Zaragoza y Sevilla (también son 
inminente las E. de Madrid). 

La E.U. de Salamanca comienza su 
periplo académico en octubre de 1987. Las 
enseñanzas que se imparten se articulan en 
un plan de estudios de tres años de dura- 
ción cuyo cumplimiento da lugar a un 
título terminal de diplomado en Bibliote- 
conomía y Documentación. 

El actual plan de estudios se estructura 
en dos vertientes: por una parte un conjun- 
to de asignaturas de carácter general, y por 
otra las materias correspondientes a las 
especialidades de Archivística y Bibliote- 
conomía, entre las que ha de optar el alum- 
nado a partir del segundo curso de diplo- 
matura. 

La relación de materias que constitu- 
yen el primer bloque comprende: Biblio- 
grafía, Documentación, Análisis Documen- 

tal, Lenguajes Documentales, Idiomas 
(Francés e Inglés), Informática, Informáti- 
ca Documental, Historia del Documento y 
de los Depósitos Documentales y Lengua 
Española. 

Las asignaturas de especialización se 
reparten entre las dos opciones menciona- 
das de Archivística y Bibliotcconomía . 
Los contenidos de las disciplinas de la 
opción Archivística abarcan desde la ges- 
tión de unidades archivísticas a la teoría y 
práctica de tratamientos de los documen- 
tos, prestando especial atención a la ges- 
tión de los documentos administrativos, de 
capital interés dadas las necesidades de las 
entidades públicas y privadas en la organi- 
zación de los mismos. Las enseñanzas 
relativas a la gestión y administración de 
bibliotecas generales y especializadas 
conformarían los estudios de la segunda 

El objetivo que se pretende alcanzar es 
la capacitación profesional para ocupar 
puestos técnicos en archivos de gestión, 
bibliotecas y centros de documentación de 
pequeñas y medianas dimensiones,~ como 
colaboradores de las grandes unidades o 
redes de información. 

La aprobación de la Ley de Reforma 
Universitaria abre a estas enseñanzas unas 
perspectivas nuevas que han empezado a 
concretarse en los informes técnicos del 
grupo de trabajo 14 de la ponencia de 
reforma, encargada de elaborar las nuevas 
directrices generales dcl título de diploma- 
do, y de las futuras enseñanzas de la licen- 
ciatura de Ciencias de la Documentación, 
y en las sugerencias aportadas por las dife- 
rentes instancias acadkmicas y profesiona- 
les. 

Dirección: P. de S. Vicente, s/n 
37007 Salamanca 

Tel. (923)2lOl34/2 1 15 18 



Notas técnicas - Consultorio $( 

"¿Dónde se pueden hacer cursos de 
Biblioteconomía por correo? ¿Dónde se 
pueden conseguir donaciones de libros? 
;Bibliografía sobre técnicas de anima- 
ción a la lectura?" 

José Manuel Nieto Caro 
C.P. La Esperanza 
Cantillana (Sevilla) 

a) Existen al menos dos organismos que 

imparten Cursos a distancia de Bibliote- 
conomía y Documentación. 
CeVe, Estudios a distancia 
"Cómo organizar una biblioteca*'. Curso 
de 15 temas. 5.000 ptas. 
"Organización de archivos".Curso de 15 
temas. 5.000 ptas. 
"T6cnicas bibliotecarias y documenta- 
les". Curso de 18 temas. 8.500 ptas. 
Más información: 

CeVe 
Alberto Aguilera, 15 

28015 Madrid 
T&. (9 1)  2482 124 - 2480458 

CCC Centro de estudios 
""Bibliotecario-documentaiista" 
Más información: 

CCC 
Apartado nQ 2 F.D. 

20080 San Sebastián 
Tel.: (943) 467600 

b) En cuanto a las donaciones no pode- 
mos informarte, por ahora, de ninguna 
dirección. 
Si tienes establecidas las áreas temáticas 

que más te interesan para tu biblioteca, 
siempre podrás solicitar material docu- 
mental a las instituciones y empresas ( 
públicas y privadas que trabajen en ellas. 6 
Deberás especificar los motivos que te 8 
llevan a pedir esos documentos (constitu- L.[ 
ción de un fondo bibliográfico en un ?[ 
medio desfavorecido....). Ha habido 
colegas bibliotecarios que han obtenido 5 ( 
muy buenos resultados. G 1 
De todas maneras. ten en cuenta que & 

muchas veces los donativos son más una 9;'r 
carga inútil (por su inadecuación al tipo 6 4 de usuarios de la biblioteca; por ser do- $. 
cumentos con una información ya cadu- 
ca; etc.) que un enriquecimiento de la g \ 
biblioteca. $ 4 
C) Para la bibliografía sobre tkcnicas de 

con mayor producción documental 
animación a la lectura (uno de los temas 

dentro de la Biblioteconomía) te remiti- 
rnos a la página 85 del n" 2 de EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA donde señala- 
mos las referencias de 39 libros. estable- 
cidas por Amando Mpez Valero. 

PUBLCACIONES PERIODICAS ESPANOLAS EN BIBLIOTECONOMIA 
Y DOCUMENTACION GENERAL 

BOLET~N DE LA ANABAD 
(1950 .*) 

Trimestral 
Directora: Vicenta Cortés 
Alonso 
Edita: Asociación Española 
de Archiveros, Biblioteca- 
nos, Muscólogos y Docu- 
mentalistas 
Dirección: Recoletos, 5 
28001 Madrid 
Tel.: (91) 375.17.27 
Suscripción: 6.55 1 ptas. 
NQuelto: 1.749 ptas. 
ISSN: 0210-4164 

BOLET~N DE LA 
ASOCIACION ANDALUZA 
DE BIBLIOTECARIOS 
(1985 -) 

Trimestral 
Director: Francisco Herranz 
Navarra 
Edita: Asociación Andaluza 
de Bibliotecarios 
Dirección; Aptdo. de 

Correos, 95 39080 Málaga 
Tel.: (952) 2 1.3 1.88 
Suscripción: 1.500 Ptas. 
N" suelto: 400 Ptas. 
ISSN: 0213-6333 

BUTLLET~ DE 
L'ASSOCIACIÓ DE 
BlBLlOTECARlS DE 
CATALUNYA 

Semestral 
Edita: Associació de 
Bibliotecaris de Catalunya 
Dirección: Camps i Fabrés, 
8 08006 Barcelona 

CUADERNOS DE LA 
ADAB (1988 e) 

Semesual 
Director: Victor M. Macías 
Aleinán 
Edita: Asociación de 
alumnos y diplomados en 
bibliotecoiromía y docu- 
mentación. 
Dirección: Escuela Univer- 

sitaria de Biblioteconomía y 
Documentación 
Canipiis Universitario de 
Cartuja 1807 1 Granada 
Tel.: (958) 24.39.43 
Distribución gratuita a 
asociados, personas y 
entidades profesionales 
afines. 
ISSN: 02 14-3798 

ITEM: REVISTA DE 
BIBLIOTECONOM~A I 
DOCUMENTACI~ 
(1987 -) 

Semestral 
Director: Joan Ratist~ Ferré 
Edita: Collegi Oficial de Bi- 
bliotecaris-Documentalis- 
tes dc Catalunya 
Dirección: Gran Vía de las 
Cons Catalans, 600 
08007 Barcelona 
Tel.: (93) 317.25.99 
Suscripción: 1.600 Ptas. 
ISSN 02 14-0349 

REVISTA ESPANOLA DE 
DOCUMENTACI~N 
CIENT~FICA (2978 0 )  

Trimestral 
Directora: Rosa Sancho 
Lozano 
Edita: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(CSIC) 
Instituto de InformaciCin y 
Documentación en Ciencias 
y Tecnología (ICYT) 
Dirección: Joaquín Costa. 
22 28002 Macirid 
Tel.: (9 1) .563.54.82/87/88 
Suscripción: 7.9 15 ptas. 
Ny suelto: 1 .(M0 ptas. 
ISSN: )210-0614 

Las Escuelas Universitarias 
de Biblioteconomia y 
hcunrcntación de Barcelo- 
na, Granada. Murcia y 
Salamanca tienen previsto 
sacar a medio plazo, sendas 
publicaciones. 

R A M ~ N  SALABERRIA 
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