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DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA BIBLIOTECA 
on este número especial sobre las bibliotecas de la Comunidad Autónoma Vasca, EDU- 
CACION Y BIBLIOTECA sigue presentando (al igual que ha sucedido con las comuni- 
dades murciana -m0 1 - y catalana -n.O 6-) la situación bibliotecaria que afecta 
a la educación en los diferentes territorios del Estado. Somos conscientes que estos 
trabajos no pueden considerarse informes pormenorizados de la situación actual de 

cada Comunidad, sino escaparates que muestran. a grandes trazos, su desarrollo. Pretenden 
especialmente poner en contacto a los profesionales (bibliotecarios. animadores a la lectura. 
educadores, editores ...) que bien en el mismo territorio o en los otros, llevan a cabo una labor 
similar y solitaria. 

La Comunidad Autbnoma Vasca presenta una serie de caracterlsticas que nos son muy 
útiles para observar el grado de desarrollo de la imagen social de la biblioteca (punto básico 
y esencial para entender su subdesarrollo en el Estado Español): 

a) es una comunidad donde la contraposici6n ideológica de diferentes sectores de la po- 
blación es, al parecer, más acusada que en otras. 

b) donde su situacidn geográfica puede llevarnos a deducir que existe un mayor conoci- 
miento y contacto con la realidad de los otros paises europeos. 

C) donde los movimientos cooperativos y sociales han tenido una gran incidencia en la 
sociedad durante estas últimas d6cadas con, por ejemplo, los grupos empresariales coo- 
perativos, la creación y desarrollo de las ikastolas -fruto de asociaciones populares- 
O. incluso. estructuras de acción social, basadas en el trabajo comunitario y desintere- 
sado de centenares de personas, tales como la Asociacibn Detente y Ayuda (DYA) y 
otras. 

A la hora de observar la realidad, en cambio, se pone de manifiesto que las distintas fuer- 
zas politicas y grupos organizados carecen de planteamiento bibliotecario alguno. Incluso mues- 
tran extrañeza cuando se les plantean cuestiones de este tipo. En segundo lugar. la proximidad 
geográfica no ha supuesto una visión más rica de la política bibliotecaria (a 40 kms. de la fron- 
tera se pueden visitar, en una regidn como la del sudoeste franc6s. no precisamente favoreci- 
da en equipamientos culturales. bibliotecas impensables a este lado de la frontera]; por otro 
lado, los movimientos sociales, muy dinámicos en la C.A.V., no han llevado ninguna acción 
en favor de la biblioteca como instituci6n educativa y abierta a todos que es. Y todo esto no 
es exclusivo de la situación bibliotecaria vasca, sino un exponente de la pobreza y desidia en 
la que se mueve la politica bibliotecaria española. 

Ultimamente la situación comienza a variar: creación aun ritmo rápido (al menos, para lo 
que estábamos acostumbrados) de equipamientos bibliotecarios: creacidn de Escuelas Univer- 
sitarias para la formación de profesionales; proyectos de automatización (en ocasiones, lleva- 
dos a cabo) de bibliotecas en capitales de provincia, e incluso la puesta en marcha de proyec- 
tos tan interesantes como el curso de postgrado de bibliotecarios escolares en Barcelona. Sin 
embargo, cabe preguntarse, jese es el ritmo y sentido deseado? Cuando las bibliotecas de nueva 
creación o reestructuración siguen cumpliendo las mismas escasas funciones (respecto al usua- 
rio) que las antiguas, cuando los programas de formacidn cobran un cariz anacrdnico Ipaleo- 
gráfico) e historicista, cuando de la automatización se quiere hacer un fin y no un medio .... 
podemos pensar que la gran carencia no son ni los medios econ6micos. ni incluso la buena 
voluntad, sino el desconocimiento y falta de imagen social de lo que es una biblioteca (publica, 
escolar, etc.) en el 1990. 

La informacidn parece ser una de las posibles vias para conseguir mayores logros en este 
campo. Y asi, desde la Comunidad Autónoma Vasca, presentamos las realizaciones y expe- 
riencias de algunos de los que trabajan por una mayor integracidn de la biblioteca en la sacie- 
dad y en la educación. En un momento, además, en que la política bibliotecaria vasca cuenta 
con un nuevo protagonista: el Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. Y, siem- 
pre, con la esperanza de que sea la sociedad la que sepa reconocer en la biblioteca una institu- 
ción, abierta a todos, para el acceso a la informacibn, la educacidn y el placer. 
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Plano 1 

DIDATEC'90, la Feria de la Educacián y el 
Estudiante, se celebrará en Bilbao los prá- 
ximos días 21 a 25 de noviembre. En ella es- 
tarán representados los distintos sectores re- 
lacionados con la educación -organismos e 
instituciones, empresas de material didácti- 
co (impreso, audiovisual, electdnico, etc.)- 
junto a otros productos y servicios comple- 
mentarios. 

Paralelamente, tendrán lugar una serie de 
Jornadas T6cnicas de gran interbs, dirigidas 
especialmente al profesorado. 

Wrganiza: 
Feria Internacional de Bilbao 

Colaboran: 
Departamento Educación, Universidades e Investiga- . 
ción del Gobierno Vasco. 
IBERDIDAC- Asociación de Información y Promoción 
para Fabricantes y Distribuidores de Material Didáctico. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 1 

Información: Feria Internacional de Bilbao 
Pza. Pedro M.a Basterrechea, s/n 
8 94 - 441 54 00 

PROGRAMA TORNADAS TECNICAS 

1 Día 21, miircoles 

Educación y Medios & ComMiocicOdn 

Mesa Redonda 
-Luis Miguel Martinea, Responsable de 
Prensa Escolar del MEC. 
-Agustín Ami, Profesor del Instituto de Ba- 
chillerato de Santurtzi 
-Luisa M.. Puertas, Asesor de Formación 
de Medios de Comunicación del COP de Re- 
kaldeberri 
-0dile Chenevu, Especialista en 
Escolar del CLEMI 
-Eneko Lorente del CERED 

Mesa Redonda 

Prensa 

-M. l P u  Ovejero Sons, Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco 
-Juan Sánchez Mulitorno, Presidente Fe- 
deración Española de Escuelas Infantiles, 
FEDEI 
-Mea Jesús Abma,  Miembro de la Aso- 
ciación Montessori de España 

16.30 a 18.00 h. 
hsen te  y jüturo & la actividadJSriw 
en la edad e m h r  

Mesa Redonda 
-Antton Anasagasti Arana, Asesor del 
Area de Educación Física del COP de Du- 
rango 
-Antonio Espinosa Gonzáiu, Represen- 
tante de la Secretaría del Estado en el Pro- 
grama de Extensión de Educación Ffsica y 
Deportes 
-Joseba Etxebeste Otegi, Decano del IVEF 
-Mikel Urdangari Leibaert, Técnico de la 
Dirección de Deportes del Departamento de 
Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 
-Un representante de Dirección de Dcpor- 
tes de cada Diputación 

18.00 a 19.30 h. 
ius lenguas utmnjems en h 
ReJOnna &l sistema educdUro 
Mesa Redonda 
-M.. Dolores Lópa A m g w n ,  represui- 
tante del MEC en el programa LINGUA de 
la CEE 
-Antton Kaiffer, representante del Depar- 
tamento de la Educación 

-Javier Uriartc, director de la E01 de 
Bilbao 

1 Día 22, jueves 

ReJOnna Educatiw: La nwriar 
diseños cuwicukuw 

Ponencia 
-Dña. Elena Martin, Consejera Técnica 
de la Dirección General Pedagógica (MEC) 
-Josep Miramón, Jefe Territorial de Re- 
novación Pedaekica de Gui~úzcoa 

L a ~ ~ e ñ a ~ ~ & l a n i a t e m á t i c a y  
al wo & recursos instrumentabt 

Mesa Redonda 
-José Ramón Viamanos, Catedrático 
-Dolores Cundiera, Licenciada Ciencias 
Exactas 
-Rafael PCmz Cómu, Catedrático de Ma- 
temáticas, Director de la revista SUMA 



16.30 a 18.000 h. 
La Educación Infantil y los upacior 
educativos pam es& nivel 

Mesa redonda 
-Dña. Paloma Sáinz de Vicuña, Jefa de 
servicio de educación infantil del MEC. 
-Dña. Loli Enaut, Profesora del Colegio 
Público de Amara-Berri 

18.00 a 19.30 h. 
OrientMón escolar y tu* 

Ponencia 
-Dña. Marisa Gonzalo, Jefa del Servicio 
de Orientación del MEC 
-Ricardo Juan Mes-, Inspector de 
Educación 

1 Día 23, viernes 

1 1 .O0 a 12.30 h. 
Lo Rcfonna &l Sistema Educativo 

Ponencia 
-D. Alfredo F imo Bardají, Subdirector 

ALECOOP, S. COOP. LTDA. 
AMSTRAD 
ASDORS.4 
ANELE 
AQCALAB 
ASOC. ESC. 1NFAh'ILESIS.P.V. 
ASOC. REPRESENTANTES DE CIO 
AUDIOVISCALES MECANOVA, S.L. 
AUDITEX 
BERG 
BCRDINOU 
CASON 
CARROGGIO. S.A. DE EDICIONES 
CEAC-EDICIOSES 
CELLO-TAC 
CLIFF RCMBLE 
COLOR ACCIOS 
COLORES FISOS ROSAL, S.A. 
COMERCIAL RAFER 
CO.\ISIODORE 
CO\ISlCSITS PLA1THINGS 
COSPA. S.A. 
COTTET IMPORT. S.A. 
DACS LAPICES DE CERA 
DAREA 
DEC.ISIS PIST. TESlPEM ES PASTA 
DEP.4RT. DE EDCCACIOS G.Y.1E.J. 
DID.4SCALI.4 
DISIO. S.4. 
DIMOI. S..% 
DISTES.4 
DISTRIM4TGE 
DPTO. TR4B.4JO C.V. 
E 8; L ISSTRCMESTS UJllTED 
E.4TCO 
ECLER 
EDEBE 
EDFX S.C.L. 
EDIBOS. S.A. 
EDlClSCO 
ED. .4li4L. S.A. 

General de Programas Experimentales del 
MEC 
-Gemma ZabPlcta, Directora de Renova- 
ción Pedagógica 

12.30 a 13.30 h. 
La inducción de lar nuam kcnologh 
mlaenseñanzadelarcimias 
ap"P"mcntaks 

Mesa Redonda 
-Ernerto Lowy, Programa Nuevas Tccno- 
logías 
-Jefe de Gabinete de Material Didáctico de 
Bachillerato y Subdirector General de Orde- 
nación Académica, MEC. 
-José Ignacio C o d e z ,  Departamento de 
Educación de1 Gobierno Vasco 
-Carlos de Carteo, Profesor de la Univer- 
sidad de Córdoba 

16.30 a 18.00 h. 
&S nuums bachilleratos en la RcJbrnicr 
Ponencia 
-José Luis PCrez Iriarte, Subdirector Ge- 
neral de Ordenación Acadhica del MEC 

RELACION DE 
ED. PAULINAS 
ED. S.M. 
ED. B R U ~ O  
ED. CRUILLA 
ED. DIDASCALIA 
ED. LA MURALLA, S.A. 
ED. UNIVERSAL 
ED. LUIS VIVES-EDELVIVES 

EDUCACION Y BIBLIOTECA 

EDUCTRADE. S.A. 
ELECTRONICA VENETTA 
ELWE SISTEMAS DE ENSENANW, S.L. 
ESCL'EL4 SUPERIOR DE INGENIEROS 
EUMlG 
EUROMEX 
EXTREMIANA 
FERS 
FONTSERE COMA, S.A. 
KNDACION NOVIA SALCEDO 
GATS. PINTURA TEMPERA LIQUIDA 
GLOBAL SPECIALITIES 
GONlS 
CONZALEZ DEL REY, S.A. 
COLLA, S.A 
GL'ARDERIA ANDRA MARI 
GUARDERIA ARANCOITI 
GUARDERIA ARCO IRIS 
GUARDERIA EDELWEIS 
GüARDERIA JOKOA 
GUARDERIA KIRIKI 
GUARDERIA LOS PITUFOS 
GCARDERIA MELKAR 
GUARDERIA TXIKINTXU 
GUARDERIA TXISTUKI 
GUIXOTS 
HANS STOCKMAR GMBH 
HEISEVETTER 
HlARES 
HIJOS DE LAURENTINO SANTOS, S.L. 
IBERDIDAC 

-Gcmma Zabdeta, Directora de Renova- 
ción Pedagógica 

La nueva Fwnicicidn P t o m  
Mesa Redonda 
-D. Angel A i t i ~ n t  Peña, subdirector Ge- 
neral de Formación Profesional del MEC. 
-D. Ignacio Borinaga, Director de Centros 
-Representantes de Centrales Sindicales 
-Representantes de Confebask 

1 Día 24, sábado 

11.00 a 13.00 h. 
La FonMci¿n Pennanmtc del profuofl(io 

Mesa Redonda 
-D. Angel Prats, Subdirector General de 
Formación del Profesorado del MEC 
-D. Fermin Barceló, Responsable de la 
Formación Permanente del Profesorado del 
Dep. Educ. del G.V. 
-Pello Ellakaría, Director de la Escuela 
Universitaria de Formación del Profesorado 
de San Sebastián 
-Representantes de Centrales Sindicales 

EXPOSITORES 
IMA ORTlCAL CO. LTD. 
IN.EL 
JENWAY LTD. 
JULIO CORMEWNA MARTlNEZ 
KODAK 
KORSAN, S.A. TECNICAS 

MANTENIMIENTO 
KRAUSS SPORTBODEN 
LADO 
LDA 
LEYBOLD 
LIESECANG 
LlTTLE TIKES 
LY RA-BLEISTIFL 
MADITEG 
MANUFACTURAS DEPORTIVAS 
MASTER V-D, S.A. 
MAX MAlER METALBAU 
MAXEL 
MCD (MATERIAL CIENTIFlCO DIDAC) 
MILLER 
MIM POWER 
MINISTERIO DE EDUC. Y CIENCIA 
MiTSUBISHI KASEl CORFORATlON 
MOBILO 
MONTESSORI 
NATHAN MATERIAL DIDACIlCO 
NICOLAS BURDETT 
NOORD 
NOSHAGA SPORT, S.L. 
OMEGA ESPANA, S.A. 
O r n M U S  
ORPI, S.L. 
OSMIROID 
PANAGOR 
PANASONIC 
PAUL BINHOLD LERHMITTELFABRIK 
PHWE ESPANA 
PINTURA A DEDO ROSAL 
POLYDRON 
PRODITEC, S.A. 

PROME PROMOnON MAT. EDUCATlVO 
QUADRO 
REFLECTA 
RHONE PULENC 
R I r n N  
ROLF 
RONEO ALCATEL 
ROYCAN AUDIOSISTEMAS, S.A. 
S.A. DE PUBLICACIONES TECNlCAS 
SABED 
SAN MIGUEL BANATWILEA, S.A. 
SAN MIGUEL DISTRIBUCIONES 
SANYO 
SClENTlFIC EDUC. SYSTEMS 
SElWA OPTICAL CO. 
SERE 
SM & B. HEPANO FRANCESA DE EDl 
SONY 
SPlETH 
STETRO-SAINT CLAUD INTERNATlON 
SUMADISA 
TAMDEM, S.A. 
TASKMASTER 
TECHNICS 
TECN0UX;IA Y SISTEMAS DIDACiIC 
TEKTRONIX 
TELLEBY VERKSTADERGHOROI 
THE ENGLISH INSTiTUTF, 
TILDE SERVICIOS EDITORIALES, S.A. 
TROLBOURNE 
TRUSVA 
UFEPA 
UNISET 
VIAJES BARCELO 
VIDEOSCOP, S.A. 
VOGUELL'S 
WESCO-HERMEX IBERICA, S.A. 
XIBOT-ABACUS 
YASHICA 
ZENíTH 
ZOCALO, S.A. 





Plano 1 

DE BIBLIOTECAS Y BIBLIOTECARIOS 
JUAN PABLO FUSl AIZPURUA 
Ex director de la Biblioteca Nacional 

(Agradecemos a su autor y a la Asociacidn de Bibliotecarias y Documentalistas de Guipúzcoa la posibilidad de pre- 
sentar en EDUCAClON Y BlBLlOTECA el presente artículo) 

L 
a amabilidad de la Asociación 
de Bibliotecarios de Guipúz- 
coa, y de su presidente, Iñigo 
Sanz de Ormazábal, hizo posi- 

ble que, aun no siendo yo ya director de 
la Biblioteca Nacional, participará en las 
111 Jornadas de Bibliotecas Públicas, or- 
ganizadas por aquella asociación en San 
Sebastián, en los días 11, 12 y 13 de ma- 
yo. Pemitáseme que, a mi vez, recoja aho- 
ra en este artículo lo que dije en mi inter- 
vención en dichas jornadas, aunque sólo 
sea porque mis palabras quisieron ser un 
homenaje a los bibliotecarios -en este caso 
a los de Guipúzcoa- por razones que creo 
deben ser conocidas. 

Y es que en efecto, nuestra época es ini- 
maginable sin libros y, por tanto, sin bi- 
bliotecas. Ortega y Gasset llegó a decir que 
escribir la historia del bibliotecario y del 
libro equivaldría a trazar una verdadera 
historia del mundo occidental. Jorge Luis 
Borges, una vez ciego, se figuró el paraí- 
so bajo la especie de una biblioteca. Yo 
prefiero pensar, como Víctor Hugo, que 
la biblioteca es más que nada un acto de 
fe. Fe, para enfrentarse a dificultades in- 
timidante~: trabajo ingente, presupuestos 
y personal escandalosamente insuficientes, 
problemas tristemente comunes a todas las 
bibliotecas. Fe, para creer que el hombre 
contemporáneo todavía tiene necesidad de 
los libros, o pasión y gusto por ellos. No 
sé de donde sacan los bibliotecarios esa fe. 
Tal vez es que creen, aunque inconscien- 
temente, que la sociedad democrática es, 
como dijo Ortega, hija del libro y, por tan- 
to, de la biblioteca. 

Las bibliotecas las hacen los biblioteca- 
rios. Con mucho juicio, el diccionario de 
autoridades de la Real Academia Españo- 
la publicado en 1726 decía del oficio de bi- 
bliotecario que «es empleo de mucha esti- 
mación y confianza y que requiere mucha 
erudición y doctrina para obtenerlan. Na- 
da más justo. Los bibliotecarios, además, 
no han hecho sino ganar en emdición y 
doctrina desde 1726. Son pieza esencial en 
la educación bibliográfica de un país y en 
la difusión y popularización de la cultura; 
son, para usar una vez más palabras de 

Ortega y Gasset, el filtro entre el torrente 
de libros y el público y son, además, his- 
toriadores del libro y, por ello, de la vida 
intelectual y de la cultura. 

Y, sin embargo, desde la perspectiva es- 
pañola y me temo que también desde la 
óptica vasca y guipuzcoana, uno no pue- 
de sentir sino preocupación. La sociedad 
no reconoce como merece el trabajo que 
a su servicio realizan los bibliotecarios: sus 
salarios son insuficientes y su rango fun- 
cionarial o laboral es agraviantemente in- 
ferior a su calidad profesional y a su valía 
intelectual. La realidad bibliotecaria de 
nuestro país es desoladora. Duele decirlo 
porque se sabe el esfuerzo que en pro de 

- - 

' La  política bibliotecaria 
constituye la política más 

progresiva que en el ámbito 
de la cultura puede 

hacerse en la sociedad 
contemportínea " 

las bibliotecas vienen realizando en los ú1- 
timos años directores generales, directores 
de departamentos de cultura, concejales y 
aún, algún equipo rectoral. Pero nuestras 
ciudades y pueblos, nuestros colegios, es- 
cuelas, institutos y universidades siguen 
siendo flagrantemente deficitarias en bi- 
bliotecas y libros. Nuestra situación es un 
permanente agravio cultural. 

Reclamar de los poderes acciones urgen- 
tes y eficaces en el ámbito de las bibliote- 
cas: he ahí una reivindicación que debe in- 
teresar a todo el mundo de la cultura. La 
política bibliotecaria debe ser objetivo prio- 
ritario de los proyectos y programas cul- 
turales de las autoridades universitarias, 
municipales, autonómicas y estatales. Por 
una razón, clara y contundente: porque la 
política bibliotecaria constituye la política 
más progresiva que en el ámbito de la cul- 
tura puede hacerse en la sociedad contem- 
poránea. Dicho sea sin disimulo alguno: 
construir una sola biblioteca beneficia a la 
colectividad, sirve a la sociedad, infinita- 
mente más que lo que puedan hacerlo una 

decena de exposiciones y actos similares, 
muchos de ellos brillantes y meritorios sin 
duda, pero por definición efímeros y fu- 
gaces y, lo que es peor, que a veces no son 
sino meros aspavientos, puro artificio, que 
malamente sirven a ocultar las escandalo- 
sas carencias infraestmcturales que pade- 
ce la cultura en este país. 

Las bibliotecas han de ser la gran apues- 
ta de la sociedad democrática: así termi- 
naba, si se me permite la petulancia de ci- 
tarme, un artículo que escribí en diciem- 
bre de 1987 -con el que éste de ahora tie- 
ne mucho en común-, tras participar en 
Nueva York en un formidable acto que 
una de las universidades de la ciudad or- 
ganizó en honor de la biblioteca y de los 
bibliotecarios. 

Quiero reafirmarme en esas palabras y 
añadir a ellas una doble apostilla. Prime- 
ra, que la idea misma de biblioteca es in- 
separable de otras aspiraciones irrenuncia- 
b l e ~  de la sociedad democrática moderna, 
como pueden serlo la conservación de la 
naturaleza, la erradicación de la margina- 
lidad social o la defensa de los derechos hu- 
manos, por citar sólo algunas de las cues- 
tiones suscitadas en una reunión de biblio- 
tecarios británicos celebrada en Oxford en 
el verano del 88. Segunda, que la misión 
de la bibliotecas y de los bibliotecarios es, 
o eso creo, una misión de paz. Quiso la ca- 
sualidad que el Último acto que presidí en 
la Biblioteca Nacional como director de la 
misma fuese la conferencia, el 23 de abril 
último, Día del Libro, del Premio Nobel 
de la Paz Elie Wiesel, sobre (dudaismo y 
memoria colectiva». Nada pudo parecer- 
me más oportuno sino que un premio No- 
be1 de la Paz hablase de la conservación 
de la memoria colectiva en una biblioteca 
un día del libro. Libros, memoria colecti- 
va, bibliotecas, paz, son para mí término 
afines. 

En eso consistió mi participación en las 
Jornadas de Bibliotecas Públicas de San 
Sebastián a que aludía al principio. Mi de- 
seo, ahora, es que estas líneas sirvan para 
que se entienda bien en qué consiste el tra- 
bajo de los bibliotecarios y se les apoye sin 
reservas en su quehacer. 



Centros documentales 

OFICINAS DE INFORMACION JUVENIL (OIJ) 
En la margen izquierda del Nervión y, mis en concre- 

to, en Barakaldo, se abrió en 1983 la primera Oficina de 
Información Juvenil de la Comunidad Autónoma Vasca. 
Estos centros documentales, en su sentido más amplio, na- 
cen con la idea de acercar la información en las áreas de 
cultura, educación, sanidad y trabajo a los jóvenes. Esta 
Oficinas viven un proceso de coordinación, ya que en el 
momento actual están integradas en Ayuntamientos, Di- 
putaciones y el propio ~obierno Varco. 

CENTRO COORDINADOR DE 
INFORMACION Y DOCUMENTACION 
JUVENIL DE EUSKADI 
Duque de Wellington. 2-4.. planta 
n (945) 24 81 00 
Telefax: (945) 24 30 95 , 

O101 1 VlTORlA 

AWVA 

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL 
I)elegación Territorial de Cultura y Turismo 
San Prudencio, 8 
n (945) 23 30 85 
01008 VITORIA-GASTEIZ 

DlPUTAClON FORAL DE ALAVA (OIJ) 
Plaza de la Provincia, 5 
a (945) 23 17 82 
O1001 VITORIA-GASTEIZ 

AYTO. DE VITORIA-GASTEIZ (OIJ) 
Plaza de Espaiia. bajos. 
a (945) 16 11 00 
O1001 VITORIA-GASTE12 

AYTO. DE LLODIO (OIJ) 
Larnuza. 13 
a (94) 672 43 04 
01400 LLODlO 

GUIPUZCOA 

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL 
Delegación Territorial de Cultura y Turismo 
Andia. 11 - pral. 
n (943) 42 40 13 
20004 DONOSTIA 

DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA 
Dirección de Juventud y Depones 
Plaza de Gipuzkoa. s/n 
a (943) 42 45 11 
20004 DONOSTIA 

AYTO. DE ANTZUOLA (OIJ) 
Herriko plaza, zlg 
a (943) 76 62 46 
20577 ANTZUOLA 

AYTO. DE ARRASATE (OU) 
Garibai Etxea 
Biteri Etorbidea, S 
a (943) 77 00 65 
20500 ARRASATE 

AYTO. DE BEASAIN (OIJ) 
Plaza San Manin de Loinaz 
a (943) 88 59 00 
20200 BEASAIN 

AYTO. DE BERGARA (OIJ) 
Casa de Cultura Errotalde 
a (943) 76 39 42 
20570 BERGARA 

AYTO. DE DEBA (OIJ) 
Plaza Fueros, sln 
a (943) 60 28 40 
20820 DEBA 

En ru labor de difusión de la información, el Centro 
Coordinador de Información y Documentación Juvenil pu- 
blica anuaimente dos guías bilingües, Zer egin dezaket Eus- 
kd Herrian? (actividades veraniegas relativas a excursio- 
nes, cursos, deportes.. .), Zer egin dezaket atzerrian? (in- 
formación de actividades a realizar en el extranjero) y, una 
revista, Seaski Meuki (becar, cursor, ayudm, subvencio- 
nen). 

AYTO. DE DONOSTIA (OU) 
Igentea. s/n 
a (943) 42 66 00 1 42 97 50 
28003 DONOSTIA 

AYTO. DE ElBAR (OIJ) 
Plaza de Unzaga, s/n 
a (943) i i  34 57 111 68 45, 
20600 EIBAR 

AYTO. DE HONDARRIBI (OU) 
Nagusi Kalea. 6 
U (943) 64 31 98 
20280 HONDARRIBI 
AYTO. DE IRUN (OIJ) 
Calle Fueros, 2 
a (943) 62 55 00, u t .  241 
20300 IRUN 
AYTO. DE LEGAZPIA (OIJ) 
Euskalerria Enparantza, zlg 
n (943) 73 08 00 173 08 25, e a .  35 
20230 LEGAZPlA 
AYTO. DE ORDIZIA (OIJ) 
Kale Nagusia. 24 
n (943) 88 12 80 
20240 ORDIZIA 
AYTO. DE TOLOSA (OU) 
a (943) 67 o3 83 
20400 TOLOSA 
AYTO. DE RENTERIA (OIJ) 
Casa del Capitán 
Alfonso XI 
n (943) 52 66 36 
20100 RENTERIA 

VIZCAYA 

SERVICIO DE INFORMACION JUVENIL 
ik legacih  Territorial de Cultura y Turismo 
Autonomfa, 44 
a (94) 444 96 M 
48001 BILBO 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA (OU) 
Diputaci6n , 7, bajo 
n (94) 416 47 99 
48088 BILBO 

DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA 
Centro de Documentación 
Alameda M a z a d o ,  63, 1.O 
a (94) 423 36 36 
48009 BILBO 

AYTO. DE BARAKALDO (OIJ) 
Juan de Garay. 7 
a (94) 438 28 84 
48901 BARAKALDO 

AYTO. DE BILBO (OU) 
Barraincua, 5 
n (94) 416 71 41 
48009 BILBO 

AYTO. DE DERIO (OU) 
Gazteleku de Derio 
n (94) 453 10 19 
48016 DERIO 

AYTO. DE DURANGO (OIJ) 
Plaza Pinondo, s/n. Pinondo E t w .  
a (94) 620 00 00, =t. 156. 
48200 DURANGO 

AYTO. DE GETXO (OU) 
Getxoko Kultur Etxea 
Urgull, s/n 

(94) 469 93 23 

AYTO. DE ONDARROA (OU) 
Musikako Enparantza, s/n 
a (94) 683 o3 50 
48700 ONDARROA 

AYTO. DE ORTUELLA (OIJ) 
Plaza 1 . O  Mayo. s/n 
a (94) 664 02 00 
48530 ORTUELLA 

AYTO. DE PORTUGALETE (OU) 
Estación de la Canilla, d n  
n (94) 495 60 o3 
48920 PORTUGALETE 

AYTO. DE SESTAO (OU) 
Alameda las Llanas, 4 
n (94) 495 61 27 
489 10 SESTAO 

CENTRO DE DOCUMENTACION 
Escuela Diocesana de Educadores 
Simón Bolfvar, 8 B 
a (94) 42 1 02 60 
48010 BILBO 





Centros documentales 

Recoge datos del primer semestre de 1988 

Censo de bibliotecas del País Vasco 

F 
ruto de la colaboración de I Depar- 
tamento de Cultura y ~ u r i s m o  del 
Gobierno Vasco y Eusko Ikas- 

kuntza-Sociedad de Estudios Vascos, ha 
nacido este Censo de doble objetivo: .por 
un lado, para proporcionar al usuario (in- 
vestigador o mero lector) una información 
pormenorizada de los servicios hoy dispo- 
nibles en este campo y, por otro, en la idea 
de examinar las necesidades de infraestruc- 
tura y planificación que denota esa reali- 
dad, paso previo a las intervenciones co- 
rrectoras pertinentes que conformen una 
política bibliotecaria de ámbito nacional 
vascon, en palabras de Joseba Arregui, 
Consejero de Cultura y Turismo. 

Si con anterioridad había surgido de la 
mano de Eusko Ikaskuntza, el Censo de 
Archivos del País Vasco (1986-1988) y el 
de Museos (1987) era la primera vez que 
se realizaba uno teniendo como objetivo 
las bibliotecas de la comunidad autónoma 
vasca. 

CARACTERISTICAS 

El Censo se edita en tres volúmenes, uno 
por cada provincia. Las bibliotecas censa- 
das son presentadas atendiendo a la divi- 
sión de Públicas, Universitarias, de Aso- 
ciaciones y otras (centros hospitalarios, 
partidos políticos, etc.) y de Organismos 
Públicos. Los datos que se reflejan corres- 
ponden al primer semestre de 1988. 

La ficha-cuestionario se divide en seis 
apartados: 

Encabezamiento. 
Datos generales de identificación. 
Clasificación de la biblioteca. 
Fondos bibliográficos y su organiza- 
ción. 
Descripción íKsica del edificio. 
Servicios y mecanización. 

A partir de los datos obtenidos en las 554 
bibliotecas censadas 
(128 en Alava, 226 
en Guipúzcoa y 200 
en Vizcaya), y que 
nos son ofrecidas en 
las respuestas a la fi- 
cha cuestionario, A. 
Arzamendi y J.A. 
Ormazábal, coordi- 
nadores técnicos, 
bajo la dirección de 

hlrvr 
B i i  
C u i p b x  

BIBLIOTECAS PUBLICN 

T&,& 

Totrl: C A E .  
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t de20.000vdr. 
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elaborado una.serie de mapas, ubicando 
las bibliotecas existentes en cada territorio 
y comarca de la Comunidad Autónoma, 
y confeccionando una serie de tablas esta- 
dísticas en base a los items de la encuesta. 

Como anexos al Censo de bibliotecas se 
nos ofrecen los datos referentes a otras que 
no estaban, por diferentes razones, en la 
división antes reseñada. Así, el anexo 1 co- 
rresponde a biblioteca8 escolares. Dado el 
gran número de centros educativos (1.419 
en la Comunidad Vasca), y partiendo del 
hecho que la mayor parte de eiios no dis- 
ponen de biblioteca, sino que cuentan con 
colecciones de libros, con fondos bibliográ- 
ficos dispersos por las distintas aulas, se rea- 
lizó un muestre0 en un 15 % de ellas (nive- 
les de EGB y Enseñanzas Medias). Un se- 
gundo anexo está dedicado a las bibliote- 
cas de empresa, un tercem a bibliotecas 
menores de 500 volúmenes, bibliotecas par 
ticulares, etc., y, finalmente, un cuarto prc 
senta una relación de bibliotecas existentes, 
pero que no han sido censadas. 

PaJoarl 

RESULTADOS 

El espacio del que disponemos en esta 
reseña no nos permite hacer una interpre- 
tación minuciosa de los datos presentados 

Admininniinw 
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61 
32 
12 
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en el Censo. De todas maneras, señalamos 
las grandes líneas: 

La relación de volúmenes existentes 
en las Bibliotecas (públicas, universitarias, 
de asociaciones y especializadas) por ha- 
bitante es del ll?'. Si nos atenemos sólo 
a las públicas observamos que el índice es 
de 0,6. En las escolares de 4 vol./alumno2. 

0 En la Comunidad Autónoma Vasca, 
que, por todos es sabido, cuenta con im- 
portantes núcleos de población, sólo hay 
cuuíro bibliotecas públicas que tengan más 
de 20.000 volúmenes (contando, claro es- 
tá, en esta cifra, fondos históricos, libros 
de información ya caducos, etc.) 

@ En cada una de las 16 bibliotecas pú- 
blicas de la C.A.V., que cuentan entre 
10.000 y 20.000 vols. trabajan un prome- 
dio de 2,l personas. 

No hay ninguna provincia en la que 
el promedio del total de horas semanales 
de apertura al público, en bibliotecas pú- 
blicas, llegue a 25. 

Más del 50% de las bibliotecas públi- 
cas existentes en el primer semestre de 
1988 se han creado en los 8 últimos años. 

, C.A. de Euslradi. Pemnal. 

COMENTARIO 

htih 

Fip Emtwl 

a) El Censo es un interesante instru- 
mento para conocer los grandes rasgos de 

la estructura biblio- 
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tecaria de la Comu- 
nidad Autónoma. 
En este sentido seria 
beneficioso que 
Eusko Ikaskuntza y 
el Departamento de 
Cultura y Turismo 
siguieran actuali- 
zándolo periódica- 
mente. 

A .  Manterola, han BIBLIOTECAS PUBLICAS C.A. de Euskadi y sus Territok. Servicios r los uauuiol. 

12 

b) A su vez, no 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES. C.A. DE E d i  y sw Tenitorioe. E.G.B. y B.U.P. N . O  & v d b .  Volúmem por alumno. 

Alava  

B izka ia  

C u i p ú z c o a  

T o t a l  

hay que confundirse, el censo (.padrón o 
lista de la población o riqueza de una na- 
ción o pueblo.) es una relación pormeno- 
rizada y estructurada de los datos obteni- 
dos tras una encuesta. Pero en ningún ca- 
so es una evaluación, pues le falta la in- 
terpretación de esos datos. De estos, y por 
las propias características del Censo, mu- 
chos son presentados a grandes trazos y sin 
minuciosidad. Un ejemplo es el relativo a 
los fondos bibliográficos. Se señalan los cri- 
terios cuantitativos (número de volúmenes, 
índice de volúmenes por habitante.. .), pe- 
ro no los cualitativos (materias represen- 

ría el tuerto del país de los ciegos en esta 
historia). Es innegable que existen unas 
ciertas inquietudes (como lo vienen a de- 
mostrar las numerosas creaciones de equi- 
parnientos durante la última década), que 
probablemente no estén en consonancia 
con la grandísima tarea que hay que rea- 
lizar (formación de profesionales; creación 
de plazas de bibliotecario; automatización; 
inclusión de soportes no impresos...). Y 
para esto es imprescindible una política bi- 
bliotecaria audaz que no se contente con 
la creación y reestructuración de equipa- 
mientos (más espaciosos y confortables que 

EUacata 

141 

505 

348 

994 

tadas en el fondo o los anteriormente 
antigüedad de las existente, pero con 
coiecciones, por El Censo nos presenta las mismas funcio- 

A 

ejemplo), datos es- una imagen de la "e", "no que 10s 
tos últimos. de más - -- -- insufle de nuevas 

G& 

23 

73 

50 

146 

difícil obtención. débil estructura funciones a desem- 
pero que desde ha- bibliotecaria de la peña en la comuni- 
ce ya algún tiempo dad en que se ubi- 
se consideran esen- Comunidad Autónoma ca, más medios hu- 

Vohúnem 

44.829 

145.300 

98.514 

288.643 

ciales para realizar Vasca. manos y económi- 
una evaluación, en cos, con el fin de 
detrimento de la que la distancia 
importancia otorgada, hasta hace poco pri- que, en esta área, nos separa de otras co- 

Alimims 

10.214 

37.656 

23.141 

71.011 

mordial, a los cuantitativos. munidades europeas no siga aumentando. 
c) El Censo nos presenta una imagen de Pues no olvidemos que todos los sistemas 

la débil estructura bibliotecaria de la Co- bibliotecarios se desarroUan, y bastantes de 

V d . l h .  

4 

4 

4 

4 

rnunidad Autónoma Vasca, en consonan- ellos partes de situaciones menos catastró- 
cia con la existente en el resto del Estado ficas que las nuestras. 
(haciendo la salvedad de Cataluña, que se- Ramón SALABERRIA 

NOTAS: Al contrario de lo que se señalaba en un diario vasco el día de la presentación 
(1) del Censo en San Sebastián, este índice se sitúa muy por debajo de los existentes 

en la mayoría de los países europeos. Si tomamos como fuente el UNESCO S&- 
iistical Yearbook 1989, podremos comprobar que para el período 1981 -1 986 algu- 
nos de los índices son: Finlandia (10,42), Noruega (8,84), Hungría (8,29), Ru- 
mania (8,23), Austria (7,26), Yugoslavia (4,35), Reino Unido (3,l l), Portugal 
(1,57), Grecia (1,33). 

hcnta 

17 

87 

78 

182 

(2) En 1977 se daban las siguientescifras: Suecia (25,6), Yugoslavia -1978- (17,5), 
URSS -1976- (13,1), Noruega -sólo de escuelas primarias- (12,8), Hun- 
gda (12,5), Rumania -1978- (10,8), Finlandia (9,9), Autria (9), Portugal (0,9), 
España (0,3). Véase: RISPA MARQUEZ, R.: nDe la biblioteca a la mediateca: 
el rol de las bibliotecas en una sociedad en cambio., A d r J i s  c Invcstigaciones Cuí- 
turaks, Madrid, n.O 14, 1983, p. 61-79. 
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APROXIMACION 
A LAS 
BIBLIOTECAS 
DEL 
PAIS VASCO 

V W  

9.265 

42.888 

37.924 

90.077 

BILDUMA:  Boletín de l  Archi- 
vo y Biblioteca Municipales  de 
Renter ía ,  Guipúzcoa = Erren-  
te r iako  Udal  Artxibategiaren 
Aldizkaria .  Rentería: Comisión 
d e  Cultura del Ayuntamiento = 

Errenteriako Udalaren Kultur  
Batzordeak. (Publicación anual  a 
partir d e  1987). 

C E N S O  d e  bibliotecas del País 
Vasco. San Sebastián: Eusko 
Ikaskuntza, 1989, 3 vols. 

Alumna 

3.053 

13.279 

7.278 

23.610 

C O N G R E S O  D E  E S T U D I O S  
VASCOS (lo0.  1987. Pamplona): 
« A r c h i v o s ,  B i b l i o t e c a s  y 
Museos = Artxiboak, L iburu te -  
giak,  M u s e o a k ~ ~ .  San Sebastián: 
Eusko Ikaskuntza, 1988. 

V d . l h .  
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IGLESIA LESTEIRO,  M.F. :  
«Bibliotecas de l  Pa í s  Vasco: es- 
bozo d e  u n a  planificación,,, Bo- 
letín de la Anabad, XXXV, n.O 4, 
oct.-dic. 1985, p. 455-472. 

IGLESIA LESTEIRO,  M.F. ;  
BERNAOLA INGUNZA, M.A.: 
«Líneas generales p a r a  e l  pla- 
neamiento  d e  l a  biblioteca d e  l a  
Univers idad  de l  Pa í s  Vascob~, 
Boletín de la Anabad, X X X I I ,  n .  O 

3, julio-septiembre, 1982. 

LEY 7/1990, d e  3 d e  julio, de 
Pa t r imon io  Cul tura l  Vasco = 
711990 legea, uztai laren 3koa,  
Euska l  K u l t u r  Onda rea r i  Bu- 
ruzkoa ,  B.O. del País Vasco, n.O 
157,  6 d e  agosto de  1990. 

SALABERRIA, R. :  L a  bibliote- 
c a  públ ica y s u  función educa-  
t i v a  e n  l a  comunidad.  Análisis 
d e  su  situación e n  la  comarca d e  
S a n  Sebastián. (Memoria  d e  
Licenciatura). San Sebastián: 
Universidad del país Vasco, 1986, 



t '*  Legislación 

@ LEY DE PATRIMONIO CULTURAL VASCO 
1- 
L, Presen t amos  a con t inuac ión  bliotecas. Para una ampliación de l  ap robada  e l  3 d e  jul io  de 1990 y 
4 aquellos extractos d e  la  ley q u e  tie- tema,  sépase q u e  la Lev  d e  Pa t r i -  ~ u b l i c a d a  el  6 d e  agosto e n  e l  Bo- 

nen  u n a  relación directa con  las bi- mon io  Cul tura l  v a s &  ha s ido  ie t ín  Oficial d e l  ~2s Vasco. 

EXPOSlClON DE MOTIVOS 

S 
El patrimonio cultural vasco es la principal expresión de la iden- '* tidad del pueblo vasco y el más importante testigo de la contri- e bución histórica de este pueblo a la cultura universal. Este patri- 

7 - monio cultural es propiedad del pueblo vasco. La protección, de- - fensa y enriquecimiento del patrimonio cultural, cualquiera que ' sea su régimen jurídico y su titularidad, es uno de los principios 
ordenadores de la actuación de los poderes públicos. - En este sentido, el Estatuto de Autonomía del País Vasco re- - conoce como competencias exclusivas de la Comunidad Autóno- 
ma la cultura, el patrimonio histórico y los archivos, bibliotecas 
y museos, salvo los de titularidad estatal. La ley de Territorios 
Históricos, por su parte, atribuye a las instituciones forales de 
dichos territorios competencia de desarrollo legislativo y ejecu- 
ción en materia de conservación, restauración, mejora y, en su 
caso. excavación del Da- 

TITULO II 
DE LOS BIENES CULTURALES 

CAPITULO VI1 
DEL PATRIMONIO BlBLlOGRAFlCO 

Artículo 66.- 
El patrimonio bibliográfico vasco se integra por las bibliotecas 

y colecciones bibliográficas y hemerográficas y las obras litera- 
rias, científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, impre- 
sas, manuscritas o reproducidas por cualquier otro medio cuya 
conservación es de interés por su valor para la información, la 
educación e investigacion y para el conocimiento y desarrollo de 
la cultura en general y muy especialmente de la cultura del pue- 
blo vasco. 

Artículo 67.- 
Se entiende por biblioteca la reunión de colecciones bibliografi- 

cas y hemerográficas y de 
trimonio histórico-artís- matériales individuale; que 

~ U S K A L  HEnRl lO A r m  A - 1981 .La Manio*l 20 Nt m 80 D ( L  r A l S  VASCO - 28 b. Mrro 1987 tico, monumental y arqueo- [- forman una unidad ordena- 

aprueba la presente ley con 
el fin de diseñar una política cultural que siente la base jurídica 
sobre la que debe descansar el régimen de protección de nuestro 
patrimonio cultural. 

Se presenta bajo el título de ley de Patrimonio Cultural 
por entender que el término cultura es más apropiado y válido 
para englobar todas las cuestiones que la misma regula (pa- 
trimonio histórico, archivos, bibliotecas y museos), y por entender 
que el concepto de cultura es más amplio que el de historia, 
dentro del cual éste también queda englobado como un elemento 
más. 

Los fines principales de esta ley son el diseño de una política 
tanto para la defensa y protección, difusión y fomento del patri- 
monio cultural del pueblo vasco, como para el desarrollo de una 
infraestructura de archivos, bibliotecas y museos, por ser estos 
los principales centros depositarios del patrimonio cultural vas- 
co. (. . .) 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6.- 
Gobierno Vasco podrá crear órganos consultivos según las 

distintas materias, que actuarán como asesores de las Adminis- 
traciones competentes según esta ley, y a los efectos previstos por 
la misma. 
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lógico, y competencia exclu- 
siva sobre archivos, biblio- 
tecas y museos de su titula- 
ridad. 

En ejercicio de las compe- 
tencias asumidas por la Co- 
munidad del País Vasco, se 

presentan una determinada 
cohesión formal, temática o de otra índole, con independencia 
de su catalogación técnica. 

Artículo 69. - 
1 .-Tendrán el carácter de públicos los fondos recogidos en 

las bibliotecas definidas como de uso público según el apartado 
b) del artículo 84 de esta Ley. Dicha conceptuación se entenderá 
a los efectos de acceso libre, que sólo se limitará de forma cir- 
cunstancial para salvaguardar la seguridad del fondo y el fin de 
la biblioteca. 

2.-Para garantizar dicho acceso, las bibliotecas de uso públi- 
co incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley deberán in- 
formar a los usuarios de sus fondos y facilitar gratuitamente la 
utilización y consulta. 

A este mismo fin se establecerán mecanismos de colaboración 
interbibliotecaria para conseguir un mejor rendimiento social y 
cultural de los recursos disponibles, junto a la cooperación con 
otras redes y centros externos a la Comunidad Autónoma para 
el intercambio de información y aprovechamiento de nuevas tec- 
nologías. 

Etrskal fkrriko ~ ~ l ~ t í ~  oficial 
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Artículo 70.- 
1 .-Los titulares de fondos privados recogidos en bibliotecas 

de uso privado según el apartado a) del artículo 84 de la presente 
ley están obligados a la correcta conservación material y a la no 
destrucción, división ni merma de los mismos,quedando para ello 
sujetos a la inspección de la Administración competente. 

da, catalogada y disponible. 

Artículo 68.- 
Se entiende por colección 

bibliováfica y hemerográfi- 
ca el conjunto de publicacio- 
nes unitarias o seriadas que 



2.-Los fondos privados podrán transferirse o depositarse en 
bibliotecas de uso público en las condiciones que sus propietarios 
estimen adecuadas, pudiéndose optar por cualquiera de las fór- 
mulas contractuales que prevea la legislación vigente. 

3.-Reglamentariamente se regularán los programas de ayu- 
das en aras al cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 71 .- 
El Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco 

dispondrá los medios oportunos para que los fondos bibliográíi- 
cos y hemerográficos de interés público sean reproducidos en mi- 
croíilm o en cualquier otro soporte que permita la mejor conser- 
vación y difusión del patrimonio bibliográfico vasco. 

Artículo 72.- 
Con el objeto de suministrar 

fondos a los centros de depósito 
cultural de Euskadi y de llevar a 
cabo el control bilbiográfico na- 
cional, se regulará por vía regla- 
mentaria la organización y fun- 
cionamiento del depósito legal y 
asignación de ISBN, como regis- 
tros principales para el conoci- 
miento, conservación y difusión 
del patrimonio bibliográfico vasco. 

TITULO IV 
DE LOS SERVICIOS DE 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 
Y DE LOS MUSEOS 

CAPITULO II 
DE LAS BIBLIOTECAS 
Artículo 82.- 

A los efectos de esta ley, se en- 
tiende también por biblioteca el 
centro cultural donde se reúnen, 

y Turismo del Gobierno Vasco, por el que se establezca un esta- 
tuto de funcionamiento. 

Artículo 85.- 
1 .-El Gobierno Vasco velará para que en los municipios de 

más de 3.000 habitantes haya servicios de biblioteca abiertos al 
público, de acuerdo con lo que reglamentariamense se disponga. 

2.-Asimismo, velará para que en las ciudades de más de 
30.000 habitantes se establezcan servicios bibliotecarios descen- 
tralizados, así como para que en los municipios de menos de 3.000 
habitantes exista al menos un servicio de bibliotecas móviles. 

Sección Primera: Del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

Artículo 86.- 
1 .-Se crea el Sistema Nacional de Bibliotecas de Euskadi, que 

ordenan, conservan y difunden los materiales que el artícblo 66 
señala como susceptibles de integrar el patrimonio bibliográfico 
y que cuenta con los correspondientes servicios y personal técni- 
cos para proveer y facilitar el acceso a ellos en atención a las ne- 
cesidades de información, investigación, educación, cultura y es- 
parcimiento. 

Artículo 83. - 
Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las bi- 

bliotecas de titularidad de los territorios históricos, y las de titu- 
laridad estatal, salvo aquéllas para cuya gestión el Gobierno Vasco 
firme un convenio. 

Articulo 84.- 

Las bibliotecas pueden ser de uso privado o de uso público: 
a) Las bibliotecas de uso privado son las de propiedad priva- 

da, individual o colectiva, destinadas al uso de sus propietarios. 
b) Las bibliotecas de uso público son las de titularidad públi- 

ca, y las de titularidad privada que por prestar un servicio públi- 
co hayan suscrito un convenio con el Departamento de Cultura 

estará integrado por las bibliote- 
cas de uso público recogidas en 
el apartado b) del artículo 84 que 
no sean de titularidad de los te- 
rritorios históricos o del Estado, 
salvo aquéllas para cuya gestión 
el Gobierno Vasco firme un con- 
venio. 

2.-Las bibliotecas de titulari- 
dad privada, así como las de ti- 
tularidad de los territorios histó- 
ricos o del Estado, podrán inte- 

, grarse en el Sistema Nacional de 
Bibliotecas de Euskadi mediante 
convenios con el Departamento 
de Cultura y Turismo del Go- 
bierno Vasco. 

Artículo 87.- 
Serán funciones principales del 

Sistema Nacional de Bibliotecas 
de Euskadi la coordinación de las 
actividades y programas de las bi- 
bliotecas integradas en el sistema, 
y diseñar una política biblioteca- 

ria y del patrimonio bibliogrático del país. 

Artículo 88. - 
Para la puesta en marcha del Sistema Nacional de Bibliotecas, 

el Gobierno Vasco creará un centro específico cuya gestión de- 
penderá del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno 
vasco. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
Primera.-En el plazo de un año a partir de la entrada en vi- 

gor de la presente ley, el Gobierno Vasco, a propuesta del De- 
partamento de Cultura y Turismo, dictará los reglamentos de or- 
ganización y funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Bi- 
bliotecas, Archivos y Museos, así como el reglamento de organi- 
zación y funcionamiento del Registro y del Inventario del 
Patrimonio Cultural del Pueblo Vasco. Asimismo, y en el plazo 
de un aiio, aprobará los decretos de creación de los centros pre- 
vistos en los artículos 80, 88 y 95 de la presente ley. 



L'2 En Primera Persona 

J A I O N E  GAMINDE 
Directora del Departamento de Cultura y Turismo. 

S I \ &e abre un nuevo período para la 
L' 
2- política bibliotecaria en nuestra comunidad» 

'i- 
G 
LL! 
'i- 
d 

Tal como se recoge en y en consecuencia a ser 
página precedente, la Ley competencia del Gobierno 
de Patrimonio Cultural Vasco, mientras que hasta 
Vasco ha sido recientemen- el momento actual depen- 
te aprobada. Ello supone, dían de las respectivas Di- 
entre otras muchas cosas, putaciones Forales. Con tal 
que las bibliotecas, salvo las motivo hemos creído obli- 
de titularidad de los terri- gado el entrevistarnos con 
torios históricos y las de ti- Jaione Gaminde, directora 
tularidad estatal, pasan a del Departamenteo de Cul- 
incluirse en el ámbito de tura y Turismo del Gobier- 
aplicación de la citada Ley, no Vasco. 

-El Gobierno Vasco ha asumi- 
do funciones, dentro del ámbito de  
las bibliotecas, que hasta ahora de- 
pendían de las diputaciones de ca- 
da provincia. ¿Cuáles van a ser las 
líneas de actuación del Dpto. de  
Cultura y Turismo, como nuevo 
protagonista en este mundo? 

-Antes que nada he de apuntar 
que esta entrevista se produce en un 
momento de reflexión y elaboración 
del nuevo proyecto bibliotecario que 
el Gobierno Vasco, a través de su De- 
partamento de Cultura y Turismo, 
quiere poner en marcha en nuestro 
país. Estamos aún en fase de estudio, 
de consultas con profesionales, etc.. . 

Ha de quedar claro, no obstante, 
que esta fase de estudio no se inicia 
en estos momentos y como conse- 
cuencia de la nueva Ley de Patrimo- 
nio Cultural. Al contrario, los estu- 
dios y análisis que ya veníamos rea- 
lizando desde 1989 han dado como 
resultado en primera instancia la nor- 
ma citada (en lo que respecta a bi- 
bliotecas), y que en definitiva ha si- 
do el factor desencadenante de este 
nuevo período que se abre para la po- 
lítica bibliotecaria en nuestra Comu- 
nidad. 

Por eso, porque aunque nos halle- 
mos al final de la fase de estudio hay 
aún cuestiones por definir y otras que 
se irán definiendo con la experiencia 

del nuevo proyecto, muchos puntos 
de esta entrevista han de ser aborda- 
dos necesariamente en clave de fu- 
turo, si bien inmediato. 

En primer lugar hay que indicar 
que no partimos de cero. La cuestión 
bibliotecaria ha venido siendo aten- 
dida en los últimos cinco años desde 
las Diputaciones Forales. Esta premi- 
sa, pues, ha sido tenida en cuenta en 
nuestros planteamientos. 

En este sentido nuestra preocupa- 
ción inmediata en el tiempo es dar 
continuidad, tras un análisis, a los 
programas iniciados por las Diputa- 
ciones. 

Nuestro objetivo, en todo caso, es 
definir y poner en marcha un progra- 
ma bibliotecario válido para toda la 
Comunidad, eso sí, atendiendo de 
modo diferente a las diversas reali- 
dades y necesidades que se nos pre- 
sentan (bibliotecas públicas, univer- 
sitarias, especializadas, infantiles y 
juveniles, de fondo vasco.. .). En de- 
finitiva, pretendemos poner en mar- 
cha paulatina y progresivamente el 
Sistema Nacional de Bibliotecas. Pa- 
ra ello, y en primera instancia, crea- 
remos un centro gestor como oficina 
para la puesta en marcha y el man- 
tenirninto de dicho sistema. 

Las líneas de actuación que preten- 
demos seguir y que quedan aglutina- 
das en lo que llamamos, como pro- 

yecto global, Sistema Nacional de Bi- 
bliotecas, son muchas, pues una po- 
lítica bibliotecaria en cualquier país 
donde se quiera desarrollar ha de cu- 
brir muchos frentes: 

-Atenderemos como servicio pú- 
blico de carácter básico a la labor de 
completar el mapa de bibliotecas pú- 
blicas y a mejorar los servicios que 
de las mismas se demandan, entre 
ellos los servicios de información de 
todo tipo que cada vez son más soli- 
citados en estos centros. 

Para la consecución del anterior 
objetivo será necesario acometer 
otras acciones que posibilitarán la 
mejora de ese servicio público: 

La automatización de las biblio- 
tecas, que permitirá un trabajo más 
ágil y eficaz. 

La elaboración del catálogo bi- 
bliográfico del país que permitirá a 
cualquier centro localizar, desde cual- 
quier punto, una obra que se halle 
en el patrimonio bibliográfico de 
nuestra Comunidad. 

Establecer programas de présta- 
mos interbibliotecarios y programas 
de formación para los profesionales. 

Programa de investigación sobre 
nuestro patrimonio bibliográfico y so- 
bre la mejor adecuación de nuestros 
recursos para una mejor política bi- 
bliotecaria. 

-etc. 
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tiones básicas que deberán ser de- 
sarrolladas posteriormente. <Existe "En el plazo de un año ha de producirse una 
un calendario, unas líneas priori- dotación importante de recursos humanos y 
tarias en su desarrollo? económicos para que el Sistema Naciond de 

-Sí. En el plazo de un año (des- Bibliotecas no sea sólo una realidad normativa y 
de la entrada en vigor de la Ley de puramente virtual. " - 

Patrimonio Cultural, léase 7 de agos- 
to de 1990) hemos de dictar el regla- 
mento de organización y funciona- 
miento del Sistema Nacional de Bi- 
bliotecas y en ese sentido, en el mis- 
mo plazo hemos de crear por Decreto 
el Centro Gestor encargado de la 
puesta en marcha y funcionamiento 
del Sistema. Ello por tanto supone 
que en el plazo citado ha de produ- 
cirse una dotación importante de re- 
cursos humanos y económicos para 
que el Sistema no sea sólo una reali- 
dad normativa y puramente virtual. 

-En este desarrollo legislativo, 
p ~ á l  será el papel de las Asociacio- 
nes de Bibliotecarios y profesiona- 
les del país? 

-Son y han de ser los protagonis- 
tas principales de este nuevo proyec- 
to. El Gobierno es consciente de que 
si no implica a los profesionales del 

tre las distintas opciones que se plan- 
tean como viables. 

No obstante en este sentido ya he- 
mos adelantado alguna iniciativa a 
través de un programa de subvencio- 
nes a bibliotecas privadas que pres- 
tan un servicio al público. En dicho 
programa se pretende subvencionar 
entre otros los gastos generados por 
concepto de informatización de los 
servicios bibliotecarios. Para ello la 

país, no hay posibilidad de éxito y efi- 1 

tecarios estableceremos cauces para I -- - --- 
2 

que se produzca una estrecha Cola- 
boración. 

-El Gobierno Vasco encargó un 
estudio de viabilidad para la infor- 
matización de los fondos bibliográ- 
ficos y sobre le Sistema de Automa- 
tización de Bibliotecas para Euska- 
di. En el momento actual, jcuál es 
el estado de dicho estudio? 

-La cuestión de la automatiza- 
ción de las bibliotecas es de gran im- 
portancia para nuestro proyecto. En 
estos momentos hay un bajo nivel de 
mecanización en las bibliotecas en ge- 
neral, aunque sí hay un deseo exten- 
dido al respecto. 

Tenemos un estudio hecho y aho- 
ra estamos en fase de análisis y con- 
sultas para adoptar decisiones de en- 

' Z a  cusfión & la aufomafziacioh & &as bf- 
bfiofccas cs &gran impOrlancr9 H a  nusfm 
j9foycfo. " 

orden de convocatoria de estas sub- 
venciones establece únicamente la 
condición de que las características 
del material informático a adquirir 
por la biblioteca para la mejora de sus 
servicios y gestión deberán ser pre- 
viamente comunicadas al Departa- 
mento de Cultura y Turismo para 
que este asegure la compatibilidad de 
dicho equipamiento en el marco del 
Sistema Nacional de Bibliotecas y su 
conexión automatizada. 

-Un aspecto fundamental en 
una política de bibliotecas es el des- 
tinado a la formación de los profe- 

"En enero de 1991 ,  y en virtud de un Convenio 
entre el Departamento de Cultura y la Universidad 

del País Vasco, se iniciará un master, de dos años de 
duración, sobre bilbioteconomía " 

sionales que han de trabajar en el 
Sistema bibliotecario. ¿Qué planes 
existen al respecto? 

-Efectivamente, como ya apun- 
taba al principio, la formación cons- 
tante de los bibliotecarios es una de 
las líneas de trabajo que engrosan 
nuestro proyecto. Pero ya hay reali- 
dades y programas en marcha. 

Tenemos estudiada la composición 
y características de los bibliotecarios 
de nuestra Comunidad. Somos cons- 
cientes de que las distintas bibliote- 
cas (públicas, universitarias, infan- 
tiles, especializadas.. .) requieren un 
tipo de profesional diferenciado en 
función del usuario al que prestan 
servicio. 

En enero del 1991, y en virtud de 
un convenio entre el Departamento de 
Cultura y la Universidad del País Vas- 
co, se iniciará un master, de dos años 
de duración, sobre Biblioteconomía. 

-¿El Departamento de Cultura 
y Turismo del Gobierno Vasco va 
a establecer algún tipo de colabo- 
ración con el de Educación para la 
promoción de las Bibliotecas Esco- 
lares de la Comunidad? 

-Hoy es indiscutible el papel pri- 
mordial que ejerce la escuela en la 
formación de lectores, de usuarios de 
bibliotecas. Las bibliotecas escolares 
son hoy en día una asignatura pen- 
diente. El Departamento de Cultu- 
ra y Turismo es consciente de ello, 
y en ese sentido ha acometido algu- 
nos programas para el fomento de la 
lectura en los centros de enseñanza. 
Pero como la pregunta ya apunta, el 
Departamento de Educación se pre- 
senta como instancia ineludible en lo 
que respecta a un programa de pro- 
moción de bibliotecas escolares. 

Aunque la promoción de las biblio- 
tecas escolares no sea en estos mo- 
mentos uno de nuestros programas 
prioritarios, estaremos dispuestos a 
colaborar con cualquier propuesta 
que se nos presente desde las instan- 
cias educativas. 

Ramón Salabema 
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Mult imedia 

Centro de Documentación de 
ARTELEKU 

por Miren ERASO* 

RTELEKU es un 
centro de arte de- 
pendiente de la Di- 
putación Foral de 
Guipúzcoa, ubica- 
do en el barrio de 
Loyola de San Se- 
bastián. 

Se inauguró el 21 - 
de riiayo de 198i con el objetivo de potenciar 
el desarrollo de la expresión artística a través 
de diferentes talleres y espacios creativos. El de- 
sarrollo de su programa se estructura en dos ejes 
fundamentales. 

El primero de ellos es la organización de ta- 
lleres, cursos y seminarios relacionados con la 
creación comtemporánea. A los ya existentes ta- 
lleres de Pintura, Escultura, Textil y Obra grá- 
fica se han sumado estos últimos años nuevas 
experiencias: Instalaciones, Creatividad asisti- 
da por ordenador, Composición musical, Fo- 
tografia, Vídeo y seminarios teóricos a cargo 
de prestigiosos críticos e historiadores españo- 
les y extranjeros. 

El segundo eje del proyecto de Arteleku es 
el mantenimiento de unos servicios permanen- 
tes: Centro de Documentación, Videoteca, Sala 
de Conferencias, Sala de Exposiciones y Espa- 
cios de Cesión. 
El Centro de Documentación de Arteleku 

abre sus puertas en abril de 1989. Un año más 
tarde la empresa de Servicios Culturales K6, 
es contratada por la Diputación Foral de Gui- 

púzcoa para gestionar dicho centro por perío- 
do de un año. 

K6 se propone crear un servicio dinámico que 
proporcione y difunda documentos referidos al 
arte contemporáneo y establecer un instrumento 
de información a la disposición de un público 
especializado. 

El Centro de Documentación está constitui- 
do por un fondo de obras de referencia sobre 
la creación artística del siglo XX y particular- 
mente especializado en el arte vasco. 

El fondo documental reune 5.000 volúme- 
nes, principalmente catálogos de exposiciones 
y libros de autores. 100 suscripciones de publi- 
caciones periódicas entre las que se encuentran 
revistas de reconocido prestigio internacional: 
Artscribe, Artforum, Arena, Balcón, Domus, 
Kanal, Parachute, Parkett, Telos, etc. Dossie- 
res de artistas que constituyen un verdadero ins- 
trumento de búsqueda y Dossieres de prensa 
en los que se reunen información sobre artistas 
y diversos sectores de la cultura contemporá- 
nea (concursos, museos, galerías, vídeo, foto- 
grafia.. .). 

La Videoteca posee una importante colec- 
ción de vídeo-arte en la que se encuentra la pro- 
ducción de los más destacados vídeo- 
realizadores españoles y extranjeros de entre las 
cuales destacamos las de: Eugenia Balcells, 
Marcel Odenbach, Antoni Muntadas, Nam Ju- 
ne Paik, Antoni Mualda, Juan Carlos Eguillor 
e Iñigo Salaberria. 

Existe también un fondo de vídeos de artis- 
tas como apoyo al fondo documental. 

La Diapoteca está en fase de creación. En 
una primera fase se proyecta recoger la obra de 
artistas vascos para pasar en una segunda fase 
a reunir la de artistas españoles. 

La necesidad de ofrecer información preci- 
sa, rápida y exhaustiva de la documentación re- 
cibida, nos ha !levado a aplicar técnicas infor- 
máticas a nuestros sistemas documentales. Tras 
realizar varios estudios, visitias a centros infor- 
matizados y concretar con especialistas en la 
materia se han elegido dos programas que res- 
ponden a las siguientes necesidades: 

-Gestión de biblioteca. Se ha adoptado el 
programa informático, Dobis-Libis, que permi- 
te levar de forma automatizada la catalogación, 
respetando las normas de la ISBD, el présta- 
mo de libros, el vaciado de revistas y el control 
de adquisiciones. 

-Base de Datos no bibliográfica, que auto- 
matice la información recogida hasta este mo- 
mento de forma manual. Esta aplicación la ha 
realizado el C.P.D. (Centro de Proceso de Da- 
tos) de la Diputación Foral de Guipúzcoa y 
consta de varias áreas: 

Dossieres de artistas: a base de datos bio- 
gráficos, curriculum y localización de artistas 
vascos, españoles y extranjeros. 

Galerías, museos, salas de exposiciones: 
con el seguimiento de las exposiciones realiza- 
das desde enero de 1989 en las distintas salas. 

Concursos. 
Centros de arte. 

Los servicios que en este momento ofrece el 
centro a sus usuarios son los siguientes: 

Publicación trimestral de un Boletín de Su- 
marios en el que se recogen los índices de las 
revistas recibidas en los últimos meses. 

Préstamo de libros, previa presentación del 
carnet de lector. 

Préstamo de videos a entidades públicas y 
privadas. 

Servicio de reprografía. 
Búsquedas retrospectivas. 

Octubre 1990 

Para m6s informaci6n: 
Centro d e  Documentación d e  Arteleku 
U Cristobaldegui, 14. Barrio Loyola. 
2001 4 San Sebastián. Guipúzcoa 
t3 453662 - 470021. Fax: 462256 
Horario:de lunes a viernes 

de 9 a 13'30 por las mañanas y 
de 15'30 a 19 por las tardes 

Lk , 



Libro infantil y juvenil L/ 2 

XABIER ETXANIZ: 
1- «Hemos pasado de no tener prácticamente nada a crear y desarrollar las bases para L, 

una literatura normalizada, variada y rica» 

Xabier  Etxaniz  t r aba j a  como En esta saturación del mercado han te- gunas Diputaciones ...) ;Cómo valoras 
profesor e n  l a  Escuela d e  Magiste- nido o han podido tener su influencia las esta política? ¿Establecerías una linea C' 
rio d e  Vitoria,  e n  l a  colección d e  editoriales del Estado que desde hace dos prioritaria? \ v 
l i teratura infant i l  y juveni l  d e  la o tres años han empezado a traducir sus La verdad es que las ayudas en el cam- 
Editorial Pamiela y es au to r  d e  una títulos al euskara. po de la literatura infantil y juvenil, hasta C/ 2 
antología d e  la l i teratura oral  in- En cuanto a la evolución de la literatu- ahora, han sido a la edición y no a la pro- 
fantil  vasca (Haur foiklorearen bil- ra infantil y juvenil en euskara, yo creo que ducción. Y la verdad es que muchas veces C7 

3 -  duma) además d e  otros artículos y va a bajar el número de títulos y subir la se ha planteado el tema de la necesidad de - 
ensayos sobre e l  tema. calidad de aquellas obras que se publiquen. unos criterios a la hora de conceder esas 

Respecto a otras literaturas infantiles ayudas, unos criterios literarios y lingüís- L? 
¿Puedes precisar o explicar un poco y juveniles del Estado (catalana, galle- ticos, y no solamente según la edición o el L! 

tu labor en Pamiela? p...) ¿Cuál crees que es el nivel de la tipo de materiales utilizados, pero ... 7 - 
Parniela es una pequeña editorial que vasca? ¿Cuáles son sus particularidades? ¿quién le pone el cascabel al gato? + 

publica una treintena de libros al año, de Teniendo en cuenta la realidad de la cul- Está claro que no se pueden dar ayudas 
los cuales tres o cuatro corresponden a su tura vasca (600.000 vascoparlantes, de los a toda clase de libros, con ello hundiría- 
colección de literatura infantil y juvenil en cuales sólo 100.000 están alfabetizados), es mos la calidad del mercado. Una solución 
euskara. Mi labor, junto con varios 
colegas, consiste en seleccionar esos 
tres o cuatro libros. Leemos los ori- 
ginales que nos llegan y junto con 
las traducciones programamos la co- 
lección [(Tamaina Tkikia)). 

¿Cuáles serían las líneas de evo- 
lución de la literatura infantil y 
juvenil en euskara durante las dos 
últimas décadas? 

Bueno, hace veinte años comen- 
zaron a surgir las primeras hierbas 
en el desierto de las letras vascas; 
hoy en día uno puede pasearse -sin 
perderse- por el bosque. Hemos 
pasado de no tener prácticamente 
nada (yo diría que por no tener no 
teníamos casi ni editoriales) a crear 
y desarrollar las bases para una li- 
teratura normalizada, variada y rica. 

Tras el boom editorial de los años 80 
¿cuál es la situación actual de la litera- 
tura infantil y juvenil en euskara y su 
posible evolución a corto plazo? 

En el País Vasco, el boom de la litera- 
tura infantil y juvenil, ha coincidido con 
el proceso de normalización anteriormen- 
te mencionado. Si en todo el mundo ha ha- 
bido un boom, y ese boom ha sido más no- 
torio en el Estado español, en el País Vas- 
co se ha pasado de no poder publicar en 
euskara a tener que responder a la deman- 
da existente en el campo de la educación 
y la literatura infantil. Por todo eiio hemos 
estado inmersos en un proceso, bastante 
frenético, de publicación; pero parece ser 
que se está saturando el mercado -al igual 
que en castellano y otros idiomas- y es 
hora de primar mucho más la calidad que 
la cantidad. 

-Aconsejaría para empezar, Dos letters de B. Atxaga, o Chan 
cl fantasma o María y el paraguas, ambos de M. Landa-. 

decir, teniendo en cuenta lo pequeño que 
somos, hay una serie de autores de gran 
nivel. Por ejemplo, ahí están A. Lertxun- 
di, Mariasun Landa, J. Ormazabal o Ber- 
nardo Atxaga, autores que están al nivel 
de los agrandes), de las letras castellanas, 
catalanas o gallegas en el mundo de la li- 
teratura infantil y juvenil. 

Por otra parte, con respecto a las pecu- 
liaridades de la literatura vasca, yo creo 
que ante tantos autores, estilos, temas ... 
es bastante difícil generalizar, ahora bien, 
tal vez se pueda destacar la abundancia de 
obras relacionadas con el humor, la fan- 
tasía o el mundo rural vasco. 

En los últimos años han existido sub- 
venciones por parte de los entes públi- 
cos (ayudas directas a la producción de 
la literatura infantil y juvenil por parte 
del Departamento de Cultura del Go- 
bierno Vasco, ayudas indirectas de al- 

intermedia hasta que se establezcan 
unos criterios podía ser la de ayudar, 
premiar, o lo que sea, las mejores 
obras publicadas. Pero la verdad es 
que yo tampoco lo tengo muy claro. 

Existe una incipiente coordina- 
ción entre personas que trabajan 
en el ámbito de la literatura infan- 
til y juvenil en el País Vasco; se 
comenta la posible creación de 
una asociación que la aglutine, 
contactos con el IBBY.. . ¿Podrías 
señalarnos el momento actual? 

Actualmente existe una Asocia- 
ción -Galtzagorri Elkartea- para 
fomento del libro infantil y juvenil 
en euskara, con sede en la Escuela 
de Magisterio de Eskoriatza (Gui- 
púzcoa), que a su vez está integra- 

da en la ~ ~ ~ ~ ~ ( ~ r ~ a n i z a c i ó n  ~ s ~ a ñ o l a  
Para el Libro Infantil y Juvenil) que es la 
sección española del IBBY. 

Esta Asociación se acaba de crear y for- 
mamos parte de ella desde escritores, edi- 
tores, bibliotecarios, hasta maestros. De to- 
das maneras, pensamos hacer una campa- 
ña para darnos a conocer y animar a la 
gente a que se una a la Asociación. 

¿Qué libros vascos traducidos al caste- 
limo aconsejarías a los lectores de nues- 
tra revista que quieran conocer la produc- 
ción literaria infantil y juvenil en euskara? 

Bueno, yo les aconsejaría para empezar, 
Dos lettcrs de Bernardo Atxaga y publica- 
do en Ediciones B, o sino C h n  el fantasma 
o María y el paraguas, ambos de Mariasun 
Landa y publicados por La Galera. Y si 
les gusta el pastel, ya saben que la tarta es 
más grande.. . 

Marga Mosqucra 
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i 1 Salón del libro infantil y juvenil de Euskadi 
Hace exactamente un año, del 13 al 

19 de noviembre, se celebró en Getxo 
(Vizcaya) el ((1 Salón del Libro Infantil 
\.Juvenil de Euskadi», organizado por 
(4 Departamento de Cultura y ~ u r i s m o  
del Gobierno Vasco con la colaboración 
del Colegio de Doctores y Licenciados 
cn Filosofía y Letras de Vizcaya y otros 
wctores del mundo del libro. Sus tres ob- 
jctivos eran el de configurar un punto de 
rncuentro y comunicación entre las per- 
sonas y grupos que trabajan en este ám- 
hito, presentar una muestra de la pro- 
ducción literaria infantil y juvenil y co- 
laborar en la sensibilización de la socie- 
dad respecto a este tema. 

Una muestra de más de 2.000 libros 
(de los que casi 1 .O00 han sido editados 
en euskera en la última década), y dos 
exposiciones de ilustraciones, configura- 
ban el marco expositivo. La primera de 
ellas era la del  arte en el libro,,, de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
mientras que la segunda estaba elabora- 
da por las editoriales Altea-Taurus- 
Alfaguara. 

Entre las diversas actividades que se 
desarrollaron podríamos destacar las vi- 
sitas de centros escolares, narraciones de 
cuentos y la realización de talleres de 
creación literaria, ilustración, encuader- 
nación y expresión plástica. 

Se celebraron mesas redondas que 
reunían a escritores (Bernardo Atxaga, 
Arantza Urretabizkaia, Anjel Lertxun- 
di, Pako Aristi, Juan Mari Irigoien.. . 
-entre los vascos- y, María Puncel, 
Juan Farias, Joan Manuel Gisbert, Je- 
sús Ballaz -en lengua castellana-, e 
ilustradores, José Ibarrola, ((Arrastaluu, 
Erramun Landa) al igual que otras, más 
centradas en la presentación y análisis 
de la literatura infantil y juvenil: Pano- 
rámica actual dc la literatura infantil y juue- 
ni1 ( A .  Balzola, D. Escarpit, M. Azao- 
la, V. Fernández, S. Calleja), Situacio'n 
& la literatura infantily juvenil m mkma (B. 

EUSKADIKO HAUR ETA GAZTEEN LITERATURA 
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE EUSKADI 

Atxaga, A. Lertxundi, M. Landa, X. 
Etxaniz, M. López). Finalmente, po- 
'dríamos señalar las conferencias ofreci- 
das por F. Boada y A. González sobre 
experiencias propias y el tema del aso- 
ciacionismo en el sub-sector, la de C. 
Fernández sobre el papel de los padres 
en la generación de hábitos lectores, o 
las reuniones donde se presentaron las 
diversas experiencias que se están Ilevan- 
do a cabo en la comunidad vasca en ani- 
mación a la lectura. 

La organización cifró en 8.000 niños 
y jóvenes, y 1 .O00 adultos, el número de 
visitantes al Salón. 

Lumaki 
Con tal nombre ha aparecido, en ju- 

nio del presente año, la publicación edi- 
tada por el Gobierno Vasco, que con 
motivo de la celebración del Salón al que 
nos referimos, tiene como objetivo ha- 
cer un balance de las jornadas desarro- 
lladas y, en especial, servir de presenta- 
ción de la actividad que se realiza en el 
momento actual. Se recogen artículos so- 
bre la historia de la literatura infantil en 
euskera (Xabier Etxaniz) y en su rela- 
ción con el contexto histórico europeo 
(Seve Calleja), experiencias de anima- 

cibn que se llevan actualmente (Escuela 
de Magisterio de Eskoriatza, Sección In- 
fantil de la Biblioteca Municipal de San 
Sebastián, Colegios públicos), extractos 
de novelas inéditas (Anjel Lertxundi) o 
colaboraciones literarias Uoxean Orrna- 
zabal, Iñaki Zubeldia, Xabier Mendigu- 
ren) y textos sobre la lectura (Angel Mu- 
ro, Pablo Zapata, J.M. Gisbert, J. Ba- 
Ilaz). 

La publicación está ilustrada con fo- 
tografias del Salón y, especialmente, con 
una veintena de originales inéditos de 
una gran parte de los ilustradores vas- 
cos actuales. 

Próximo salón 
Puestos en contacto con los organiza- 

dores del 1 Salón, se nos ha informado 
que el próximo no tiene aún ni fechas 
ni lugar de celebración asegurados. Se 
especula con la posibilidad de que se de- 
sarrolle en la primavera próxima, bien 
en Alava o Guipúzcoa. El Departamen- 
to de Cultura y Turismo pretende que 
sean los propios profesionales, los que 
por medio de una Asociación, organicen 
las jornadas, responsabilizándose las ins- 
tituciones oficiales de su financiación. 

BlBLlOGRAFlA [ APROXIMACION h LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL VASCA 1 
En Alacma, n.' 8, primavera 1988: Bilbao: Mensajero, 1988. (Editada en euskera por Elkar, 1988) 
L a  historia (más densa que larga) de la literatura infantil en eus- ETXANIZ, X.:  Haur folklorearen bilduma. Imñea: Pamiela. (An- 

k e r d A .  Lertxundi, pp. 11-14 tologia de literatura oral infantil). 
*Sr van superando cscollosv'J. Lizundia, pp. 15-16. LUMAKI: Euskadiko haur eta gazteen literatura = Literatura in- 

de aquí y lo de fucradS. Calleja, pp. 17-18. fantil y juvenil de Euskadi. Vitoria: Servicio de Publicaciones 
CALLEJA, S. y MONASTERIO, X.: La literatura infantil vasca. del Gobierno Vasco, 1990. 57 p. 
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GUIAS DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL 

L a Escuela de l  Profesorado 
-1rakasle Eskola- d e  Esko- 
r iatza (Guipúzcoa),  h a  publi- 

cado  recientemente dos  guías p a r a  
adentrarse e n  el, cada  vez m á s  abun-  
dan te ,  c a m p o  de l a  l i te ra tura  infan- 
til y juvenil editada e n  euskera -tra- 
ducciones y originales-. 

U n a  de ellas es u n a  gu ía  p a r a  l a  
lectura d e  las ob ras  m á s  interesantes 
publicadas e n  1989. T r a s  u n  proce- 
s o  d e  lectura y selección llevado a ca- 
bo p o r  profesores y bibliotecarios se  
n o s  propone u n  listado de obras  e n  
función de l a  edad  ( a  pa r t i r  d e  4, 6, 
8, 10,  12 y 14  años)  y q u e ,  según los 
criterios de los autores,  son  libros re- 
comendables  o m u y  recomendables.  
A estos últ imos a c o m p a ñ a  u n a  des- 
cripción d e  l a  ob ra .  

L a  o t ra  guía señaia la  lista de auto- 
r e s  q u e  h a n  merecido e n  e l  período 
1956- 1989 el p remio  H a n s  Chr is t ian  
Andersen .  E n  ella aparecen las  refe- 
rencias d e  los l ibros bien e n  su  edi- 

ción e n  euskera  o castellana. 
Para m á s  información véase la  sec- 

ción de  ~~Experiencias~,  d e  este número. 

p~ 

V Tornadas de Literatura Infantil v Tuvenil 

ELTEATROENELAULA 
Público al que se dirige: Profesores de DE CAFE-TEATRO XILIPURDI. Com- 

EGB y EEMM. ponentes del grupo KARRAKA y ANT- 
Objetivos: Impulsar el hecho teatral en el ZERKI ESKOLA (todavía sin confirmar). 

currículum escolar. Presentar técnicas y pro- ALUMNOS que han realizado experiencias 
puestas didácticas para trabajar la creación de teatro en el aula. 
dramática en la escuela. 

Contenidos: 
- La dramatización es- 

colar: técnicas, recursos ... 
- Prácticas de drarna- 

tización. 
- Una experiencia de 

teatro como asignatura. 
- Mesa redonda con 

la participación: de alum- 
nos, profesores, actores.. . 

Un componente del 
grupo TXORRONA 
ETA KARALLADA. 

Fechas: 19,20,21 y 22 
de noviembre. 

Horario: de 18 a 20,30 
horas. 

Lugar: Centro San 
Luis, d. Padre Lojendio, 
2. L J 

- Representación escénica. Inscripción y matrícula: 
Profesorado: .JUAN CERVERA, Cate- No colegiados: 6.500 ptas. 

DEL EUSKERA 
A LOS DEMAS 
Presentamos a continuación una relación de li- 

bros de Literatura infantil y juvenil, de autores vas- 
cos traducidos a otras le&uas del Estado: " 

1 Colección .La Chalupa*. 1 
Cuentos para edades comprendidas entre 7 y 9 

años; se publican simultáneamente en gdego (Ed. 
Galaxia, Vigo), vasco (Ed. Elkar, San Sebastián), 
catalán y castellano (La Calera, Barcelona). 

Pniro Rwo 
Cuento popular vasco adaptado por Me& Ca- 

nela, ilustraciones de Luis Errazkin. 

MARIASUN LANDA 
Lo iitnah & Pepa 

Ilustraciones de Victoria Santesmases. 
Lo tslrrlla un& 

Ilustraciones de Jesús Lucas. 
La barca dt mi abuelo 

Ilustraciones de Carlos Zabala. 
Im 
1 En otras editoriales. 

BERNARDO ATXAGA 
Nikokrra: autniuras y loniras 

Barcelona: Ediciones B. (en castellano). 
Ramuntxo &icciivc 

Barcelona: Ediciones B. (en catalán y castellano). 
Dos Lcllns 

Barcelona: Ediciones B. (en catalán y castellano). 
Vigo: Galaxia (en gallego). 

La cotmo 
Madrid: Altea (en castellano). 

Churk Arambmr a cal drniisb 
Barcelona: La Magrana (en catalán). 

JOSE MARIA ITURRALDE 
Amb l'auia Londres 

Barcelona: Ediciones B. (en catalán). 

MARIASUN LANDA 
Maná y cl paraguas 

Barcelona: La Galera (en castellano). 
Chan, cl fantasma 

Barcelona: La Galera (en castellano). 

ANJEL LERTXUNDI 
La miquina & la fcluidod 

Madrid: Alborada (en caste~ano). 

drático de ~ e n & a  y Literatura de la Escue- colegiados: 4.500 Del 15 de octubre 
la Univ. de Formación del Profesorado de al 15 de noviembre. 
Valencia. JUAN LUIS MIRA, impulsor de 
actividades teatrales en el C.E.P. de Alican- COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y 
te y fundador de un grupo de teatro. ANGEL LICENCIADOS EN FILOSOFIA Y 

LETRAS Y EN CIENCIAS MURO, profesor de Literatura y autor de 
experiencias teatrales en el aula. GRUPO DE BIZKAIA 
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TARJETA VISAIUNIVERSITAT 
DE VALENCIA 

TARJETA UNIVERSITARIA 
POPULAR 
ESPAÑOL 

El Excmo. Sr. Rector de la Universi- 
tat de Valencia, D. Ramón Lapiedra i 
Civera y el Director Regional del Ban- 
co Popular Español D. Francisco Fer- 
nández Dopico, han presentado en 
Valencia la nueva tarieta VISA- 
AFFlNlN UNlVERSlTAT DE VALEN- 
CIA. Al acto han asistido además de 
los Sres. Vicerrectores y el Sr. Geren- 
te de la Universitat, Decanos de Cole- 
gios Profesionales y Directivos del Ban- 
co Popular Español. 

Creada a partir de un acuerdo de 
colaboración suscrito por la Universi- 
tat de Valencia y el Banco Popular Es- 
pañol. 

Sale esta Tarjeta al mercado, auspicia- 
da por la Universitat de Valencia, con un 
objetivo concreto: aportar, con su uso, 
fondos a la Universitat ya que el Banco 

Popular Español cederá parte de las co- 
misiones que percibe para ser destinadas 
a diversos fines como: financiación de be- 
cas, aumento de dotación para investi- 
gación, promoción de actividades cultu- 
rales, rehabilitación de su patrimonio ar- 
tístico, etc. 

Con la Tarjeta VISA UNIVERSITA- 
RIA se pueden adquirir bienes y servi- 
cios en los comercios de 170 países de to- 
do el mundo, se obtiene dinero en efec- 
tivo en los cajeros automáticos y oficio- 
nas bancarias, y lleva aparejado un 
seguro de accidentes y de asistencia en 
viajes gratuito para el titular. Además, 
en este caso, identifica y prestigia a las 
personas vinculadas o afines a la Univer- 
sitat de Valencia. 

Para fomentar su uso -indispensable 
como se ha dicho para que la Universi- 

tat reciba los fondos- se ha decidido no 
cobrar al solicitante la cuota del primer 
año. 

Se levará a cabo un ofrecimiento, por 
correo, a determinadas personas poten- 
ciales usuarios incluyendo un folleto in- 
formativo y un modelo de petición de tar- 
jeta y estos mismo fomularios estarán tam- 
bién a disposición del púb fico en los Centros & 
la Universitat de Valtkcia y en las Oftcinus &l 
Banco Popular Español. 

Cabe destacar también que los pagos 
mensuales se pueden domiciliar en cual- 
quier Entidad Financiera. 

Estamos seguros que la tarjeta VISA 
UNIVERSITARIA resultará atractiva 
para un amplio colectivo de personas, 
ampliable en el tiempo, con la entrada 
constante de nuevos universitarios a la vi- 
da laboral, social y profesional. 

PUBLICIDAD 



Mundo Editorial 

IPURBELTZ, tebeo vasco 
por Marga MOSQUERA 

¡imposible! , el espacio reservado 
a la publicidad. 

Otro dato importante es el se- 
ñalar que por esta revista han pa- 
sado los mejores ilustradores vas- 
cos y algunos se han forjado en 
ella. 

Los guiones guardan una gran 
fidelidad al género. Las historie- 
tas pueden ser largas y entonces 
se encadenan o bien son comple- 
tas de una o dos páginas. Dibu- 
jos expresivos y convincentes. 

Ipurbeltz cumple todas las re- 
glas para ser un tebeo y por tan- 
to, es aquello que pretende ser, 
con la ventaja de ser, y eso ya es 
más dificil, en euskera. 

1 
purbeltz es una publicación 
mensual infantil editada por 
Erein desde el año 1977. 
Desde entonces no ha deja- 

do de aparecer puntualmente. Es- 
tá editado íntegramente en euske- 
ra, lo que ha permitido que sea 
frecuentemente utilizado como re- 
curso didáctico en ikastolas y cen- 
tros donde se enseña el euskera. 

Este mensual pretende ser un 
tebeo y, por tanto, tiene en la his- 
torieta su contenido fundamental. 
Está dirigida al lector infantil, pe- 
ro, como ocurre con otros tebeos, 
también puede divertir e intere- 
sar a los adultos. 

Así, su aparición frecuente en 
las historietas, ha hecho popula- 
res a muchos de los personajes de 
ellas protagonistas: Ramuntxo 
Ganbe1utxo;Bixente Txapelten- 
te, Punki, Txomin eta Telmo (es- 
te último, versión euskalduna de 
Tintín). Además de esto, pode- 

Ipurbeltz 
Ed. Erein 

mos encontrar en el interior del te- 
beo unas páginas de pasatiempos 
así como otra de contacto y parti- 
cipación del lector mediante car- 
tas y chistes. No podemos olvidar, 

Informe de la Agencia Españolo del ISBN 

PRODUCCION EDITORIAL EN 1989 
La producción edito- 

rial en 1989 ha descen- 
dido en relación al año 
anterior, pasando de 
t0.365 títulos en 1988 a 
38.715 en 1989, cifras 
"eferidas al número de 
[SBN's asignados por 
a Agencia en este pe- 
-íodo. Ello sitúa dicho 

descenso en un 4,196 
con respecto al año an- 
terior. 

Respecto a la distri- 
bución geográfica de la 
oferta, encabeza la lis- 
ta Madrid con una va- 
riación sobre 1988 del 
-2,4% y 15.001 títu- 
los, seguido de Barcelo- 

na con 14.276 títulos y 
una  variación del 
- 1 1,3 9% , Valencia con 
una  variación del 
-2,976 y 1.175 títulos 
y Vizcaya con 848 títu- 
los y un + 18,376. 

El análisis por idio- 
mas del Estado español 
da un resultado total de 

33.316 títulos en caste- 
llano (descenso del 
-4,9 con respecto a 
1988), 4.327 títulos en 
catalán ( + 2,3%), 583 
en euskera (-3,2 % ) y 
489 en gallego 
( +  1,696). 

- 

POR IDIOMAS 1 NUMERO DE TITULOS 
- -- 

VARIACION % 
DEL 
ESTADO ESPAROL E 
Castellano . . . . . . . . . . . .  

Catalán . . . . . . . . . . . . . .  
Gallego . . . . . . . . . . . . . .  

Euskera . . . . . . . . . . . . . .  

30.61 1 

3.471 

295 

375 



Producción vasca 

COMICS gth ART: Enciclopedia audiovisual del cómic 

La empresa Euskal Pictures International, en coproducción con Euskal Tele- 
bista y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, ha elaborado esta se- 
rie de 13 capítulos sobre la historia del cómic, que abarca desde su nacimiento 
a principios de siglo, hasta las últimas tendencias de los años 90 

Para su realización se han utiliza- 
do las técnicas más modernas de post- 
producción en vídeo, con tratamiento 
digital de la imagen mediante dise- 
ño asistido por ordenador (CAD), 
efectos especiales y una adecuada 
banda sonora. Ha sido seleccionada 
en el INPUT'89 de Estocolmo y fi- 
nalista en el Festival Internacional de 
Televisión de Nueva York en 1990. 

Se presenta en tres videocasettes, 
con una duración total de seis horas 
y media. Cada capítulo consta de una 
introducción sobre el contexto histó- 
rico, pasándose seguidarncnte a una 
selección de los principales títulos y 
autores de cada década; se completa 
al final con una serie de entrevistas 
a los mejores dibujantes y teóricos del 
(.íunic riit~ncii;d. A I q ~ n m  dc 10s ;nito- 

res entrevistados son: Corben, Udcr- 
LO, Bilal, Hergé, Quina, Moebiw.  .. 

La historia del siglo 

La evolución de los cómics es sin 
duda un fiel reflejo de la historia del 
siglo XX, tanto de los aspectos polí- 
ticos como de los sociales y artísticos. 
Las tiras cómicas con el periodismo 
de masas; viajes y aventuras en los 
((felices 20,); superhéroes en la 11 Gue- 
rra Mundial; espías en la guerra fría; 
colorismo, estilos alegres y ciencia- 
ficción con el Pop; contracultura, 
~(underground,, y replanteamiento de 
formas y contenidos en los 70. .. , has- 
ta llegar a las últimas tendencias van- 
guardista~, el diseño y la aplicación 
dr  niicvas ternoloqías. 

m. 

Para más información: 

Arasa Distribuciones 
Pintor Vci-iit'c!j;ii-do, 2 ,  6 . O  B 
01008 \?IrI'OKIA-GASTEIZ 

r i3 (945) 24 79 04 I 

PUBLICIDAD 



Formación y especialización 

En la Facultad de Filosofia v Ciencias de la Educacibn de San Sebastián 

LA BIBLIOTECA DE ZORROAGA 
por Julen ZABALA ALONSO' 

La BiBLIOTECA UNIVERSITARIA & 
la Universidad del País Vasco/ Ewkal Hmiko 
Unibntsifatea (UPV-EHU) es una unidad 
de apoyo a la docencia y a la investigación. 
La constituyen la Biblioteca Central del 
campus de Leioa (Bizkaia) y las Bibliote- 
cas de los demás centros universitarios, dis- 
persos por los tres territorios históricos de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Por lo que se refiere al tema educativo, 
éste queda repartido entre los fondos del 
1nstit;to de ciencias de la Educación 
(ICE-HEZI), integrados en la Biblioteca 
central citada, los de las Bibliotecas de las 
tres Escuelas Universitarias de Formación 
del Profesorado de EGB (una en cada ca- 
pital vasca) y los integrados en la Biblio- 
teca de Zorroaga, común a la Facultad de 
Filosofia y Ciencias de la Educación y a 
la Facultad de Psicología, recientemente 
constituida como tal. 

En este artículo se trata de describir su- 
cintamente esta última biblioteca, que ini- 
ció su andadura a finales del 1978 con la 
creación de la Facultad de Filosofía y Cien- 
cias de la Educación de la UPV-EHU en 
San SebastiánIDonostia, desde entonces 
ubicada en un edificio provisional en el alto 
de Zorroaga, topónimo por el que popu- 
larmente se conoce a este centro. 

A lo largo de este período, la Biblioteca 
ha experimentado una profunda transfor- 
mación, habiendo conseguido, con pocos 
medios, en escaso espacio y dentro de la 
provisionalidad aludida, un desarrollo y es- 
tabilidad de diferentes servicios biblioteca- 
rios que empiezan a ser aceptables para la 
demanda universitaria. 

A fin de ofrecer adecuadamente cada 
servicio, la Biblioteca se encuentra dividi- 
da  en diferentes secciones, a saber: Depó- 
sito de Monografias, Servicio de Préstamo, 
Sala de Referencia e Investigación, Sala de 
Revistas, Sala de Lectura y Sala de Pro- 
cesos Técnicos. 

El Depósito de MONOGRAFIAS cons- 
ta de más de 35.000 obras, ordenadas (en 
su mayor parte) por la Clasificación Deci- 
mal Universal (CDU), abarcando los cam- 
pos de la Filosofia, Psicología, Lógica, So- 
ciología, Educación, Antropología, Esté- 
tica y materias afines. El profesorado y el 
alumnado de tercer ciclo pueden acceder 
al Depósito y consultar cualquier obra en 
la Sala de Investigación adjunta. Para el 
acceso indirecto, se dispone de un catáio- 

go alfabético de autores y obras anónimas, 
otro alfabético de títulos y un catálogo sis- 
temático de m!& (según CDU). Como 
información bibliográfica complementaria, 
trimestralmente se realiza un Boletín & 
Obras Integradas. 

Presentando el camet dc lector, se pueden 
obtener en pristamo cualquier obra, salvo 
las que por sus características especiales 
(publicaciones periódicas, obras de refe- 
rencia, microformas, ediciones agotadas, 
volúmenes de grandes colecciones, tesis 
doctorales) se encuentran excluidas de este 
servicio. 

La Sala de REFERENCIA e Investiga- 
ción posee 32 plazas para consulta y estu- 
dio y dispone de diverso material biblio- 
gráfico de Referencia (anuarios, directo- 

I ernan ta zabal zazu 

rios, repertorios bibliográficos, dicciona- 
rios, enciclopedias, etc.). A esta Sala 
pueden acceder el profesorado y los alum- 
nos de Doctorado. También dispone de 
una fotocopiadora y de un lector- 
reproductor de microformas. 

Mención especial merece la reciente ins- 
talación de una unidad lccfora CD-ROM en 
esta Sala, que ha constituido una gran in- 
novación para la Biblioteca. Mediante es- 
te sistema, pueden realizarse búsquedas bi- 
bliográficas en las Bases de Datos ERIC (de 
Educación) y PsycLIT (de Psicología). 

La Sala de REVISTAS posee 16 platar 
para lectura y consulta de su fondo, que 
es de libre acceso y está constituido por 
más de 360 títulos de revistas en curso (de 
los que alrededor de 150 incluyen temáti- 
ca educativa). Dispone de un catálogo al- 
fabético de títulos, otros sistemático de ma- 
lmas (según CDU) y un repertorio de su- 
marios de todo el fondo. Semanalmente se 
realiza un Boletín de Sumarios de las publi- 
caciones periódicas recibidas. Dispone 
también de dos lectores de microfichas y 
de un Smicio dc Rcpropj%a, que proporcio- 
na fotocopia de cualquier artículo. 

La Sala de LECTURA posee 92 platas 
de lectura y una pequeña sección de Rcfc- 
rcncia, con diccionarios y enciclopedias bá- 
sicos, pues está destinada fundarnental- 
mente al alumnado de primer y segundo 
ciclos. 

En la Sala de PROCESOS TECNICOS 
se realizan las labores de  adquisición, ca- 
talogación y clasificación. 

Señalar brevemente OTROS SERVI- 
CIOS que también ofrece la Biblioteca: 

DOCUMENTACION Y PRESTA- 
M 0  INTERBIBLIOTECARIO: Se 
atienden las solicitudes de monografías y 
fotocopia de artículos que no se encuen- 
tran en la Biblioteca, pero que se pueden 
obtener mediante el Servicio de Documen- 
tación y Préstamo Interbibliotecario, ser- 
vicio centralizado para toda la BIBLIOTE- 
CA UNIVERSITARIA de la UPV-EHU 
del Campus de Gipuzkoa. 

CATALOGOS COLECTIVOS: La 
Biblioteca colabora en los Catálogos Co- 
lectivos de Monograíías y Publicaciones 
Periódicas de la BIBLIOTECA UNI- 
VERSITARIA de la UPV-EHU. 

INFORMACION: Se atienden las soli- 
citudes de información bibliográfica o con- 
sultas especializadas. Mensualmente se pu- 
blica una Hoja inJormativa, dando a cono- 
cer el funcionamiento de sus servicios y ac- 
tividades. 

FORMACION DE USUARIOS: Se 
realizan charlas de introducción al uso de 
la Biblioteca dirigidas al alumnado de pri- 
mer curso. Se han iniciado, así mismo, 
charlas de presentación de las Bases de Da- 
tos disponibles en la Biblioteca y de intro- 
ducción al manejo del sistema CD-ROM. 

COLABOBACION: La Biblioteca 
también ha comenzado a colaborar con 
otros centros, bibliotecas y organismos, 
con el fin de intercambiar información, bo- 
letines, catálogos, etc. 

* J u h  Zabal<i Alom es biblwtctario & In UPH-EHU 

F ~ a r a  mPs información: 1 
BIBLIOTECA DE ZORROAGA 

1 (UPV-EHU) 
Facultad de Filosofia y Ciencias de 
Educación 
Facultad de Psicología - 
Apdo. 1249 
20080 SAN SEBASTIANIDONOSTIA 

943-470003, extensión 237 
~ ~ 9 4 3 - 4 7  1699 
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Certamen de vídeo empresarial e 
institucional del País Vasco 

Vitoria-Gasteiz ha vuelto a ser es- 
cenario de uno de los más importan- 
tes certámenes del sector audiovisual 
en nuestro país. En su tercera convo- 
catoria, que tuvo lugar los pasados 
días 17  al 19 de octubre, numerosas 

El eje central del certamen lo cons- 
tituye el concurso de vídeos, restrin- 
gido a producciones de las Comuni- 
dades Vasca y Navarra; sin embar- 
go, se realizan también exhibiciones 
de vídeos que han sido premiados o 
nominados en otros certámenes na- 
cionales o internacionales. 

Entre las producciones participan- 
tes en la pasada edición, cabe desta- 
car por sus contenidos culturales y 
educativos los presentados por la Di- 
~utación Foral de Navarra (Museos 
d e  Alava, Alteraciones en el ecosis- 
tema forestal, etc.) y el Ayuntamien- 
to de Vitoria (Joven futuro profe- 
sional, dirigido a jóvenes de quince 
años). 

Por otra parte se celebran también 
una serie de exposiciones dedicadas 
a las principales innovaciones técni- 

jornadas técnicas, exposiciones y pre- 
mios sirvieron de escenario y punto de 
encuentro del sector videográfico en su 
vertiente empresarial e institucional, 
y sus conexiones con la comunicación 
y la educación. 

cas (videotexto, videodisco, bancos 
de imágenes, diaporamas, etc.) 

Publicaciones 

Las distintas ponencias, discursos, 
actividades, directorio de expositores 
y otros datos, se recogen posterior- 
mente en una publicación que edita 
el Ayuntamiento de Vitoria. En el ca- 
tálogo de la pasada convocatoria, 
junto a la presentación realizada por 
el director del certámen, Mariano 
Cebrián Herreros, se recogen ponen- 
cias que por su carácter intersecto- 
rial pueden ser de interés para diver- 
sas profesiones; por una parte, las 
centradas más directamente en los te- 
mas de comunicación empresarial y 
nuevas tecnologías (videorrevistas, 
infografia.. .), pero también otras de- 

dicadas a las aplicaciones del video E 
en instituciones locales y a diver- Li- sos aspectos educativos: el vídeo de + 

formación ocupacional, produc- 
ción y realización de vídeos didácti- 
cos empresariales, el vídeo interac- 
tivo, etc. 

Benjamín Cabaleiro 

Centro Municipal de Imagen 
y Nuevas Tecnologías (CINT) 
C/ .  Adriano VI, 9 

Campañas de Educación para la Salud en el País Vasco 

LA INFORMACION COMO PREVENCION DE LA DROGA 

D iversos organismos 
Vascos informan 
sobre cómo preve- 

nir la drogodependencia, el 
SIDA, cómo mantener la 
salud a través de la nutri- 
ción, o con varias guías 
prácticas informativas so- 
bre las enfermedades más 
comunes. 

Las guías van dirigidas 
a diferentes grupos de in- 
terés, entre ellos los jóve- 
nes, los padres o los profe- 
sores, que pueden usarlas 
como material didáctico en 
la prevención de la droga, 
enfermedades como el SI- 
DA, ante el tratamiento y 
la prevención de enferme- 
dades como la diabetes, o 
la cistitis. En resumen, 
prácticas guías de informa- 
ción sanitaria. 

La información se ofre- 
ce en vasco y castellano, y 
la editan organismos como 
el Departamento de Sani- 
dad y Seguridad Social, el 
Servicio Vasco de Salud, 
El Gobierno Vasco o la 
Comisión Inter-Institucio- 
nal de drogodependencia. 

L.- : , 7 L  .--,.-,, A 

Para más información sobre las campañas sobre 
drogodependencias: 

GOBIERNO VASCO 
Secretaría General de Drogodependencias 
Duque de Wellington, 2 
0 10 1 2-VITORIA GASTEIZ 
e (945) 24 81 00 - 24 60 00 
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Archivos del Pais Vasco 

EL ACCESO A 
as competencias sobre los 
archivos públicos del País 
Vasco'se hallan distribuidas 
en la NORMATIVA JU- 
RIDICA fundamental de la 

Comunidad. 
El artículo 149 de la Constitución Es- 

pañola dice: #El Estado tiene la compeien- 
cia exc/usiua sobrc siguimlcs materias.. . 
museos, bibliotecasy archivos & tituhridad es- 
rofal, sin pe@kio & su gestión por parie & 
los comunida&s autónoma s.^ . 

Este artículo es completado por el nú- 
mero 10 del Estatuto de Autonomía que 
regula las competencias exclusivas de la 
Comunidad Autónoma; entre ellas se 
cuentan t,. . .Archivos, bibliotccasy museos que 
no sean de titularidaú cstah1.u 

Por último, la Ley de Relaciones en- 
tre las Instituciones Comunes de la 
Comunidad Autónoma y los Organos 
Forales de sus Territorios Históricos 
(LIH), reparte las distintas competencias 
que había asumido la Comunidad entre 
sus instituciones comunes (Gobierno 
Vasco) y las propias de cada territorio 
(Diputaciones). También en ella hay 
una alusión a los archivos en el artículo 
7: .Los Organos Forales a¿ los Tmitorios 
Históricos timen compehcia cxclusiua, que 
gercerán o!e acuerdo con el rip'men juddico fi-  
vatiuo a¿ cado uno a¿ ellos, en las siguientes 
materias: . . .Archivos, bibliotecas y museos e 
Instituciones rclacionah con las Bellos Artcs 
y Artesanía, & tituhn'daddcl Tmior io  Hit- 
tórico. » 

Con estas tres leyes se han regido has- 
ta el momento las actuaciones sobre los 
archivos públicos vascos. El Estado, el 
Gobierno Vasco y las Diputaciones se 
ocupaban de sus propios fondos de 
acuerdo con el reparto de competencias 
descrito. Pero no quedaba claro cuál de 
estas instituciones tenía la obligación de 
velar e inspeccionar otros archivos como 
los privados o los municipales, que casi 
nunca disponen del personal y de los me- 
dios necesarios para cumplir su mision. 
De hecho la carencia de normativa ha 
ido superándose gracias a la buena vo- 
luntad de las Diputaciones que, sobre to- 
do en el caso de los archivos municipa- 
les, han desarrollado una labor de apo- 
yo y concesión de subvenciones. 

La Ley 711990 de Patrimonio Cul- 
tural Vasco, aprobada por el Parlarnen- 

LA MEMORIA DE UN PUEBLO 
por Felipe POZUELOC 

to el 3 de julio, viene a llenar estos va- 
cíos legales. Cuando habla de la creación 
de un Servicio de Archivo, excluye del 
alcance de la ley a los que sean titulari- 
dad del Estado y de los Territorios His- 
tóricos, pero establece que están obliga- 
das a su creación y mantenimiento las 
instituciones autonómicas y las munici- 
pales y las entidades y organizaciones 
bajo control directo o indirecto de las ins- 
tituciones anteriores, y que podrán ha- 
cerlo las demás que lo deseen. 

Los fondos privados quedan sujetos a 
la inspección de la Administración Pú- 
blica competente en cada caso. Se obli- 
ga a sus propietarios a su correcta con- 
servación material y ofrece la colabora- 
ción pública para su mantenimiento. De 
modo que los archivos municipales pa- 
san a tener una dependencia directa de 
las instituciones comunes y los archivos 
privados seguramente también, aunque 
la Ley no llega a decir cuáles son esas ins- 
tituciones competentes a que se refiere. 

La ley regula también el acceso a los 
archivos públicos limitándolo unicamen- 
te en caso de secreto oficial, informacio- 
nes referentes a la vida privada y a la in- 
timidad de las personas, secretos prote- 
gidos por la ley, y de forma transitoria 
cuando se trate de documentación que 
se halle en mal estado. 

Los Censos de Archivos son la me- 
jor fuente para tener una visión de con- 
junto sobre todo el Patrimonio Vasco. 
Han sido publicados por Eusko Ikas- 
kuntza: el de Guipúzcoa en 1986 y los 
de Vizcaya y Alava en 1988, si bien los 
datos habían sido recogidos durante los 
cuatro o cinco años anteriores. Solamen- 
te en Vizcaya se censan 714 archivos lo 
que da idea del número existente en el 
País Vasco. 

Vamos a ver los más importantes 
agrupándolos por la entidad que tiene 
competencias sobre ellos. 

ARCHIVOS DEPENDIENTES 
DEL ESTADO 

Los Archivos Históricos Provincialesi 
son los únicos sobre los que el Estado tk J  
ne competencias, además de sobre lns, 
que se generan en sus propias delegacio- 
nes en el País Vasco. 

ARCHIVO HISTORICO PRO- 
VINCIAL DE ALAVA. 

ARCHIVO HISTORICO PRO- 
VINCIAL DE VIZCAYA (actualmen- 
te se encuentra cerrado al público a cau- 
sa del traslado de sus fondos a una nue- 
va sede). 

ARCHIVO DE PROTOCOLOS 
DE ORATE. 

ARCHIVOS DEPENDIENTES 
DEL GOBIERNO VASCO 

La reciente Ley de Patrimonio Cul- 
tural crea, en su artículo 81, un AR- 
CHIVO HISTORICO DEL GOBIER- 
NO VASCO. Pero el gobierno de la Co- 
munidad Autónoma es relativamente re- 
ciente, y sus archivos son estrictamente 
administrativos, aunque se está inten- 
tando recuperar la documentación del 
Gobierno de Euskadi (1936- 1937). El 
Servicio de Archivo, Biblioteca y Docu- 
mentación se halla embarcado en la or- 
ganización de un sistema de gestión de 
los documentos. 

Por su parte, el Departamento de Cul- 
tura y Turismo ha colocado las bases pa- 
ra su actuación con la creación del CEN- 
T R O  DE MICROFILM DE VERGA- 
RA. Su función principal es la microfü- 
mación de fondos, pero también la 
formación de personal por medio de cur- 
sos y seminarios, edición de revistas y 
monografias sobre archivística, forma- 
ción de un laboratorio de restauración, 
creación de una base documental de 
fuentes sobre la historia de Euskadi en 
archivos no vascos, etc. 

ARCHIVOS DEPEDIENTES DE 
LAS DIPUTACIONES FORALES 

Sus archivos se distinguen de los de 
la mayoría del resto de las provincias en 
la antigüedad de sus fondos, que se re- 
montan al siglo XV e inclyso antes. 

El ARCHIVO DEL SENORIO EN 
GUERNICA. Conserva la documenta- 
ción generada por la administración viz- 
(Gna durante todo el Antiguo Régimen 
y la época foral. 

ARCHIVO HISTORICO DE LA 
DIPUTACION FORAL DE VIZCA- 





Trazos 

ARCHIVOS EN EL PAIS VASCO 

YA. Actualmente alberga fondos de ca- chivos Municipales funciona hace once 
rácter judicial procedentes del Corregi- años, y ha llegado a casi todos los 
miento, la documentación generada por municipios del territorio. Hay aún 
la propia Diputación desde el año 1878 aspectos no resueltos. El principal es la 
hasta 1960, y un conjunto de veinticua- falta de personal que mantenga la 
tro fondos de todo tipo. organización, permita un acceso c6- 

ARCHIVO DE LA DIPUTA- modo a los investigadores y se ocupe de 
CION FORAL DE ALAVA. Se en- la documentación que continuamente se 
cuentra a la espera de su traslado a un está produciendo. Unicamente cuen- 
edifico que se halla en fase de proyecto. tan con archivero los municipios más 

ARCHIVO GENERAL DE GUI- grandes de Vizcaya y Guipúzcoa y en 
PUZCOA en Tolosa. Alava no hay ninguno. 

Hay algunas características comu- 
nes a los tres Territorios Históricos: 
construcción de nuevos edificios, do- 

ARCHIVOS DE 

tación de personal, y recurso a las 
LA ADMlNlSTRAClON 

modernas técnicas informáticas para ECLESIASTICA 
la realización del trabajo técnico, aun- Los tres Obispados del País Vasco son 
que falte una deseable uniformidad de de reciente creación y sus archivos pro- 
criterios y de sistemas. En cuanto a sus pios no se remontan más allá de finales 
archivos adminis- del siglo XIX. 
trativos se recurre A R C H I V O  
a menudo a em- Los Censos de Archivos H I  S T O R  1 C O 
presas privadas son la mejor fuente p m  ECLESIASTICO 
para la organiza- DE BIZKAIA, en 
ción sectorial de tener una visión de 
departamentos ais- conjunto sobre todo el A R c H 1 v O 
lados. Patrimonio Vasco. H I S T O R I C O  

DIOCESANO de 

ARCHIVOS MUNICIPALES 

ARCHIVO MUNICIAL DE BIL- 
BAO. 

ARCHIVO MUNICIAL DE VI- 
TORIA. Posee documentación que se 
remonta a 1 181; es importante su fon- 
do fotográfico, que cuenta con 250.000 
negativos. 

ARCHIVO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIAN 

Los archivos municipales del resto 
de los Ayuntamientos vascos atesoran 
un importante patrimonio documental, 
mal conocido hasta hace poco tiempo y 
conservado muchas veces de manera 
deficiente. Ante el vacío legal respec- 
to a qué institución debía apoyar su 
organización y cuidado, las Diputa- 
ciones han subvencionado y dirigido 
campañas de organización. En Vizcaya 
se ha actuado sobre varios archivos y 
acondicionado locales, y se realiza una 
importante labor de transcripción de 
las fuentes medievales. En Guipúzcoa, 
entre 1981 y 1984, se subvencionó a 
nueve municipios y desde 1985 la la- 
bor es realizada por los ayuntamientos 
interesados bajo el asesoramiento de la 
Diputación. En Alava el Plan de Ar- 

San Sebastián. 
ARCHIVO DIOCESANO de Vi- 

toria. 
Su importancia reside en que han 

concentrado la documentación de la ma- 
yor parte de las parroquias de sus terri- 
torios, con lo que ésta resulta de fácil 
acceso. 

ARCHIVOS PRIVADOS 
Los archivos de carácter privado que 

no se hallan depositados en institucio- 
nes públicas son más dificiles de censar. 
Las causas son diversas: Los de tipo fa- 
miliar por la reticencia de sus dueños 
y por su propia situación geográfica, ya 
que los numerosos entmnques familia- 
res muchas veces han conducido a los 
archivos fuera del País Vasco. Los de 
las empresas por la misma reticencia y 
por la costumbre de eliminar el papel 
que no tiene ya utilidad inmediata. Se 
conservan, de todos modos, importan- 
tes archivos, en especial de los grandes 
bancos vizcaínos. 

* Felipe Pozuelo 
Técnico de Archivos 

Archivo Foral a% Vizcaya 



Boletín del Archivo y Biblioteca 
Municipales de Rentería (Guipúzcoa) 

BILDUMA 
Esta interesante publicación surgió en 

1987 y su periodicidad es anual. Dirigi- 
da por Juan Carlos Jiménez de Aberas- 
turi, director del Archivo Municipal, 
pretende ser un canal para la presenta- 
ción de información relacionada con la 
situación bibliotecaria y archivística del 
País Vasco, principalmente, y de la co- 

'marca de San Sebastián en concreto, y 
por otro lado, para la publicación de es- 
tudios históricos sobre distintos aspec- 
tos (industrialización, demografía, etc.) 
de Rentería y su área geográfica próxi- 
ma. 

Los aspectos relacionados con la ar- 
chivística tienen, por el momento, un 
peso mayor que los bibliotecarios pu- 
diendo destacar dentro de estos últimos 
los siguientes artículos: «La Biblioteca 

Pública Municipal: sus necesidades. 
(n.O 1) y «Automatización de una Bi- 
blioteca Municipal. Programa BIBLIO. 
Ayuntamiento de Rentería» (n.O 3) por 
1. Sanz de Ormazábal, ({Diktaduraren 
errepresio kulturalaren ezaugarri bat: 
Eskoletako liburutegien espurgaketan 
(n.' 2) por J.A. Rodríguez Ranz, «Ser- 
vicio de préstamo de la Biblioteca Mu- 
nicipal de San Sebastián)) (n.O 2) por S. 
Soto y A. Arzamendi, ((La sección in- 
fantil de la Biblioteca Municipal de San 
Sebastiánn (n.O 2) por C .  Chaos, e d n -  
formatización de las Redes de Bibliote- 
cas Públicas. Una opción: DOBISILI- 
BIS,, (n.O 4) por C. Olarán. 

Cada número se cierra con las sec- 
ciones de Bibliografía (reseña de nove- 
dades) y Documentos. 

Prensa didáctica en el 
País Vasco 

Durante el curso 1983, concretamente el día 25 de enero de 1984, 
aparecía con ocho páginas, «El Correo Escolar., suplemento didác- 
tic0 del diario bilbaíno «El Correo Español-El Pueblo Vasco» Temas 
de literatura, historia, ciencias ... acompañados siempre de una serie 
de actividades para los alumnos, son temas que desde aquel enton- 
ces, viene tratando este suplemento didáctico. 

En lo que podríamos denominar una primera etapa, hasta el co- 
mienzo del curso 1986-87, la última página venía especialmente de- 
dicada al profesor, al que proporcionaba una guía de utilización de 
la prensa en la escuela. 

Efectivamente, al comenzar el curso 1986-87, #El Correo Escolar*, 
sufre algunos cambios. Hay que decir en primer lugra, que aumenta 
su paginación, pasando de las ocho páginas que venía publicando, 
a doce a partir de ese momento. Pero quizá la novedad más impor- 
tante, es que incorpora el euskera, pasando a convertirse en un su- 
plemento bilingüe, en el que a partes iguales, se dedican seis páginas 
a artículos y actividades en euskera y otras tantas a temas tratados 
en castellano. Este último cambio, provocó el que también cambiase 
la cabecera del suplemento, que desde entonces se viene denominando 
*El Correo Escolar/Asterokoa~. 

Normalmente comienza a publicarse en octubre con nueva nume- 
ración con respecto al curso anterior y aparece semanalmente, hasta 
la finalización del curso. 

En ocasiones, este suplemento se ha dedicado en números especia- 
les íntegramente a un mismo tema, de especial interés. Es el caso de 
los dedicados a libros, educación vial, drog as... 

Comentar por último, que .El Correo Escolar/Asterokoa~, suele or- 
g & ~  concursos de diversa índole para sus jóvenes lectores. 

F e d o  G o d a  Córdoba 

1 Para más infoimaci¿n: l 

IOTECA PARA 
NVIDENT ES 

La Delegación 
Territorial e n  el 
País Vasco d e  la 
O r g a n i z a c i ó n  
Nacional de  Cie- 
gos cuenta con 
una  pequeña bi- 
blioteca d e  libros 
e n  Braille, u n a  
Fonoteca que  lie- 
v a  a cabo u n  
programa de  ac- 
tos culturales y 
unas instalacio- 
nes para la gra- 
bación d e  libros 
hablados. 

Aunque el local es pequeño, cuenta todavía con po- 
cos libros y sus usuarios no  son muchos, parte d e  sus 
problemas quedarán resueltos cuando se adjudique 
u n  local definitivo a la biblioteca, ya que el actual es 
d e  carácter provisional. Periódicamente, además se 
van incorporando nuevos títulos al catálogo de  auto- 
res con que  cuenta'este incipiente servicio d e  lectura 
para invidentes que se encuentra en  la quinta planta 
del edificio d e  la ONCE e n  Bilbao: 

C/ Autonomía, 26. a 494 60 58. 



Trazos 

Marisa Celaa, Asociacidn Vasca de Archiveros, Bibliotecarios y Documentalistas 

O O 

«La Asociación nos sirve para sensibilizar la Administración)) 
La Asociación Vasca de  Archive- 

ros, Bibliotecarios y Documentalis- 
tas, recientemente creada, tiene su 
sede en la Biblioteca Central de la 
Universidad del País Vasco (Cam- 
pus de Lejona, Vizcaya). La Vice- 
presidenta de dicha Asociación, do- 
ña Marisa Celaa, ha tenido la ama- 
bilidad de contestar a las preguntas 
de EDUCACION Y BIBLIOTECA. 

-Sra. Celaa, la Asociación Vas- 
ca de Archiveros, Bibliotecarios y 
Documentalistas, es nueva. ¿De 
cuándo data, exactamente? 

-Bien, efectivamente, se trata de 
una Asociación nueva que se encuen- 
tra aún en fase de organización. Fue 
a mediados del pasado año cuando se 
iniciaron unas conversaciones dirigi- 
das -dinamizadas más bien, diría 
yo- por una profesora de documen- 
tación, de la Universidad del País Vas- 
co, entre un grupo de profesionales, y 
es allí donde se ve la necesidad y, con- 
secuentemente, se toma la decisión de 
unir a estos profesionales en una Aso- 
ciación. 

-Nos puede narrar un poco có- 
mo ha sido la corta trayectoria has- 
ta ahora vivida? 

-En un principio hubo varios pro- 
yectos de estatutos y así, por ejemplo, 
los profesionales de Alava presentaron 
los suyos, ya que en esta provincia se 
había intentado crear una Asociación 
de estas características y, por tanto, 
existía cierta experiencia al respecto. 
Por fin, tras las lógicas reuniones y dis- 
cusiones, a principios del presente año, 
se aprueban los estatutos definitivos de 
la asociación y se elige una Junta pro- 
visional por el período de un año. Y 
esa es, hasta el momento, nuestra corta 
historia. 
-¿Y afiliados?, ¿con cuántos afi- 

liados cuentan en la actualidad? 
-De momento, y en este corto es- 

pacio de tiempo, hemos reunido ya a 78 
profesionales de los tres territorios, que 
son los que, actualmente, integran la 
Asociación. Por provincias, Alava y Vi- 
caya son las que más afüiados aportan. 
Guipúzcoa es la provincia con menos 
afiliados, pero hay que tener en cuenta 
que aüí existe una Asociación desde hace 
años con una experiencia y una trayec- 
toria ciertamente importantes. 

-¿Por qué se funda la Asociación 
Vasca de Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas? 

-Como ya he comentado con an- 
terioridad, vimos la necesidad de agru- 
par a los profesionales de estas ramas. 
Y por otro lado, pensamos que el he- 
cho de crear una Asociación de estas 
características, nos serviría como me- 
dio para sensibilizar a la administra- 
ción hacia la dignificación profesional 
de este colectivo, que cumple una tri- 
ple función: en primer lugar, la de di- 
namizador cultural; en segundo lugar, 
la de gestor o administrador y, por ú1- 
timo, la propiamente técnica de biblio- 
tecario y10 documentalista. Todo ello 
requiere una formación específica y 
profunda ante la diversidad de funcio- 
nes a realizar. Es por ello que la Aso- 
ciación pretende servir también de cau- 
ce para llevar a cabo un necesario pro- 
grama de formación permanente. No 
hay que olvidar en este sentido que es 
el propio profesional quien reclama 
una mayor formación. 

Por último, yo diría que otra fun- 
ción importante de la Asociación es la 
de servir como elemento de coordina- 
ción. Pretendemos crear una red de in- 
formación que satisfaga todas las ne- 
cesidades del territorio vasco y, con- 
secuentemente, ello requiere unos pro- 
fesionales adecuadamente cualificados. 
-¿Y cuáles son los proyectos más 

inmediatos de la Asociación? 
-Hay un elemento del que debe- 

mos partir y que, por tanto, es uno de 
nuestros primeros objetivos. Se trata 
de conocemos y poner en común nues- 
tras necesidades profesionales. Para 
ello estamos realizando un censo de 
profesionales en activo e igualmente, 
otro censo de profesionales disponibles. 

Otro de los proyectos inmediatos 
que ya estamos preparando, es el de 
editar un boletín que sima de tribuna 
y lugar de encuentro de todos los pro- 
fesionales de Archivos, Bibliotecas y 
Centros de Documentación. Pero qui- 
zá el objetivo prioritario entre los más 
inmediatos, es el ya citado de organi- 
zar cursos de reciclaje, que como co- 
mentaba hace un momento, están so- 
licitando los propios profesionales. 

-Cambiando totalmente de te- 
ma. Usted, señora Celaa, es respon- 
sable del Servicio de Lectura y Prés- 
tamo de la Biblioteca Central de la 
Universidad del País Vasco, y a es- 
te respecto quería preguntarle: jel 
universitario lee? 

-Bien, yo diría que, efectivamen- 
te, el universitario lee mucho a juzgar 
por el tiempo que pasa en la bibliote- 
ca. Aunque hay que aclarar que en 
muchas ocasiones, únicamente leen los 
apuntes de clase. En cualquier caso, el 
dato que sí puedo aportarle es el nú- 
mero de libros consultados durante este 
último curso por los alumnos del Carn- 
pus de Lejona, que asciende a 13 li- 
bros por alumno. 

-¿Cuál es el nivel de dotación de 
la Biblioteca de la Universidad del 
País Vasco? 

-Aquí hay que decir que si estable- 
cemos una comparación con respecto 
a los stándares internacionales, cierta- 
mente nuestra Universidad no está su- 
ficientemente dotada. Pero no pode- 
mos olvidar tampoco que se trata de 
una Universidad joven y que cierta- 
mente está haciendo un gran esfuerzo 
para intentar dotarse de una Bibliote- 
ca adecuada a sus necesidades. 

Actualmente, la Universidad del 
País Vasco dedica un 4% de su pre- 
supuesto total a la adquisición de fon- 
dos bibliográficos; cifra que se apro- 
xima a los stándares internacionales. 
Aún así, sería necesario aumentar el 
presupuesto para la biblioteca de es- 
tudiantes, ya que en la actualidad el 
universitario de la Universidad del País 
Vasco cuenta con un promedio de 15 
libros por alumno y debería llegar a los 
cien libros. 

-Muchas gracias. 

Fernando González Córdoba 



RECURSOS 
DIDACTICOS 

Biblioteconomía y documentación 

E 
1 ((curso de Documen- 
tación~ editado por 
Dossat y del que son 
autores los profesores 

Coll-Vinent y Bernal Cruz 
aparece en un momento espe- 
cialmente oportuno. La pro- 
fusión desigual de publicacio- 
nes en la disciplina hace ne- 
cesaria la presencia de un tex- 
to didáctico globalizador y 
sistemático como este que, 
dentro de un marco concep- 
tual amplio y flexible, de ca- 
bida a todos los conocimien- 
tos que deben dominar los 
profesionales de la documen- 
tación. Cubre así cumplida- 
mente la primera necesidad 
formativa en los múltiples 
ámbitos y organizaciones que 
demandan responsabilidades 
documentales en la ya impa- 
rable Sociedad de la Informa- 
ción. 

La obra presenta una sín- 
tesis completa en un lengua- 
je accesible para los no inicia- 
dos en estas materias, permi- 
tiendo introducirse en ellas 
con facilidad y aprovecha- 
miento práctico, dado el ca- 
racter aplicado y no teórico 
de gran parte del texto. 

Se trata por otra parte de 

CURSO DE DOCUMENTACION 
Roberto Coll-Vinent, Francisco J. Bernal Cruz.- 
Madrid: Dossat, 1990. - 5 12 p. 
Bibliografía 
1. Documentación. l. Col/-Vinent, Roberto. 
//. Bernal Cruz, Francisco J. 
002 

un curso abierto a las inno- disciplina, en la que es un 
vaciones futuras, impuestas reconocido especialista, 
especialmen- 
te por el rit- 
mo acelerado 
de los avan- 
ces tecnológi- 
cos, que con- 
dicionan ya y 
condiciona- 
rán todavía 
más las meto- 
dología~ y 
quehaceres 
de la docu- 
mentación. 

El profesor 
~ o b e i t o  Coll-Vinent ha en- 
señado Documentación du- 
rante quince años en la Fa- 
cultad de Ciencias de la In- 
formación de la Universidad 
barcelonesa de Bellaterra y 
ocasionalmente en otras uni- 
versidades españolas y ex- 
tranjeras. Es autor de una 
copiosa literatura sobre esta 

ESTRUCTURA LINGUISTICA DE LA 
DOCUMENTACION: Teoría y metodo 

Antonio Luis García Guti6rrez.- Murcia: Universidad, 
Secretariado de Publicaciones, 1990. - 124 p. 
(Cuaderno; 241 
1. Documentacidn. 2. Lingülstica documental. l. García 
Gutidrrez, Antonio Luis. 
002:800.85 

kunr : Lul k(ld Oln.hnt 

- E 1 autor presenta una pro- 

!~~~~~ . ?, : 2 1 -: n.!m 3l fundización en la Teoría 
V I -  , ,,.Al," 

.[- 1 2,"' de la Documentación a par- 
tir de un tratamiento estruc- 

,,; :.-.;:: -: - :* . . 
, ,  3 s  .'. tural de la Lingüística docu- 

/ 

mental. Para ello propone la 
institución de la metodología 
documental sobre una nueva 

i perspectiva: la relación como 
verdadero formante de las es- 
tructuras de contenido de la 

" "  - información documental. 
.- 

dentro y fue- 
ra de nues- 
tras fronte- 
ras. 

Su activi- 
dad, a la vez 
docente y ase- 
sora, se ha 
desarrollado 
en el ámbito 
académico y 
de la inves- 
tigación, y 
también en el 
mundo em- 

presarial. Y esa doble ver- 
tiente queda reflejada en to- 
dos sus libros, y muy espe- 
cialmente en este que, escri- 
to en colaboración, recoge en 
apretada síntesis lo más subs- 
tantivo de la ciencia y la téc- 
nica documentales. 

Fco. Javier Bernal, editor 
de nuestra revista, es peno- 

dista y doctor en Pedagogía, 
profesor titular de la Facultad 
de Ciencias de la Información 
de la Universidad Complu- 
tense. Durante los años 75-80 
trabajó junto a Javier Lasso 
de la Vega en diversos estu- 
dios y campañas en favor de 
la institucionalización de las 
bibliotecas y de la documen- 
tación en nuestro país. 

Ha sido ponente del Plan 
Nacional de Documentación 
e Información científica y téc- 
nica (1981 -83) y colaborador 
en la puesta en marcha de los 
estudios de Biblioteconomía y 
Documentación de la Uni- 
versidad de Murcia. 

«Las Bibliotecas públicas, 
una cultura imposible», «El 
desdén español por las biblio- 
tecas~, «La marginación de la 
biblioteca en la educación),, . . . 
publicados en la prensa dia- 
ria, son algunos de los artícu- 
los que le distinguen como el 
primer defensor de estas 
cuestiones ante la opinión pú- 
blica española. 

Ha sido también director 
de El Magiirterio Español, Anua- 
rio de la educación no-universitaria 
y colaborador de diversas pu- 
blicaciones pedagógicas. 

EL LIBRO DE LOS LIBROS 
Sofía Watt y Miguel Mangada.- Madrid: Paraninfo, . 

1990.- 82 p. :¡l. 
1 .  Libros. 2 .  Biblioteconomia. l. Watt, Sofia. 
11. Mangada, Miguel 
O2 + 655 

las aventuras de Arturete siir- 
ven de excusa eficaz para in- 
troducir a 10s niños en el mun- I DELOS LIBROS 

C on un tratamiento que se 
apmxima al de un cómic, 

do de los libros y las bibliote- 
*hn 

a s .  El simpático monstruito 
decide escribir un libro y gra- 

EL LIBRO 

cias a él irá conociendo muchos 
amigos: el editor, el distnbui- 
dor, el librero.. . , así como mu- 
chos recursos para llegar a más 
lectores: las ferias, las reedicio- 
nes, las bibliotecas, etc. 

0: v*' 
?Y 

(-. 



c . 2  - Enciclopedias y diccionarios 

9 + PRIMER DICCIONARIO 

1- 
i Vic: Abril, 1989. - 573 p. :¡l. 
L' 1 .  ~iccio&os. 2. ~ibros infantiles y juveniles-Diccionarios 

E ste diccionario, indicado 
para niños a partir de los 

ocho años, contiene casi diez 
mil palabras, catorce mil de- 
finiciones y cinco mil sentidos 
especializados, sentidos figu- 
rados, frases hechas y expre- 
siones. Todas las palabras se 
acompañan de ejemplos pa- 
ra facilitar su comprensión. 

La obra incluye también 
numerosas ilustraciones, en 
color y blanco y negro, y una 
introducción donde se expli- 
ca cómo buscar una palabra, 
cómo leer una definición o 
encontrar una frase hecha y 
qué otras informaciones pue- 
den encontrarse en el diccio- 
nario. 

L a abundancia cada vez 
mayor de información 

gráfica en las enciclopedias de 
divulgación se ha materializa- 
do, como era de esperar, en 
el surgimiento de wideoenci- 
clopediaso, obras de consulta 
en formato audiovisual. 

DICCIONARIO DE SlNONlMOS Y ANTONIMOS 

Bilbao: Mensajero, 1990. - 356 p. - (Lenguaje; 133) 
1. Lengua españolaSindnimos y antdnimosdiccionarios. 

E 1 libro, de formato de bol- 
sillo, contiene alrededor 

de nueve mil palabras usua- 
les y sus principales sinóni- 
mos, alcanzando las 45.000. 
Cuando la palabra tiene más 
de un significado, los sinóni- 
mos de las diversas acepcio- 
nes se agrupan enumerándo- 
los correlativamente. Los an- 
tónimo~ se incluyen al final 
de cada columna de sinóni- 
mos, en letra cursiva y pre- 
cedidos de un arterisco. 

La obra incluye también 
algunos arnericanismos, vul- 
garismos y barbarismos de 
uso corriente. 

ANIMALES EN ACCION: La videoenciclopedia 
juvenil de la naturaleza 
Madrid: Metrovideo, 1990. - 24 videocasetes (VHS) 

NUESTROS ORIGENES: Videoenciclopedia de 
la Etno-Arqueología 
Madrid: Metrovideo, 1990. - 6 videocasetes (VHSI 

De esta manera, podremos 
adentrarnos con una técnica 
nueva, por un lado, en el rei- 
no animal y por otro, en la 
etno-arqueología, a través de 
impresionantes imágenes a 
todo color, que presenta con 
detalle un mundo fascinante 
y excitante. 

Anirnaies en acción recoge las 
imágenes de la serie que con 
el mismo nombre fue emiti- 
da en su día por TVE. A tra- 
vés de 78 documentales de 
media hora agrupados en 12 
volúmenes y 24 videocasset- 

tes, se ofrecen las costumbres 
de los animales, sus formas 
de vida y su adaptación al 
medio, en ocasiones extraor- 
dinariamente deteriorado por 
la acción humana. 

Nuestros o ~ m ,  dedica seis 
volúmenes a la etno-arqueo- 
logía, informando sobre an- 
tiguas formas de vida, ritos 
funerarios, religiosos, relacio- 
nes entre los pueblos, así co- 
mo la importancia de los res- 
tos arqueológicos. Se trata, 
en definitiva de un espectacu- 
lar viaje que nos permite des- 

cubrir las formas de vida de 
nuestros ancestros a través de 
innumerables hallazgos ar- 
queológicos. 

NOTA SOBRE BOLETINES 
DE RESPUESTA 

A nte las continuas llamadas tes que incluyen un boletín de que podrán enviar cumpi.nen- titucional de Educu&ny BiMio- 
de nuestros suscriptores respuesta, y con objeto de no tada fotocopia de dicho bole- iaa que exige obviamente su 

solicitando alguna otra forma cortar la página donde apare- tín, a los titulares del anuncio. conservación y consulta per- 
de contactar con los anuncian- ce publicado, comunicamos Recordamos el carácter iris manente. 



Teoría de la educación e Investigación 

LA NATURALEZA POLlTlCA DE LA 
EDUCACION: Cultura, Poder y Liberación 
Paulo Freire.- Madrid: Ministerio de Educación y 
Ciencia; Barcelona: Paidós, 1990.- 2 0 4  p.- 
(Teoría de educación; 79) 
1. Educación-Teorías. 2. Política educativa. l. Freire, Paulo 

-4 
1 brasileño Paulo Freire, S - 

E p e d a g o p  y fiiósofo, es 
un &5sico)L en el ámbito de 
la educación. En este libro 
pretende desarrollar un nue- 
vo concepto de educación y 
humanidad desde una pers- 
pectiva liberalizadora, más 
allá de la idea habitual de que 
la educación debe ser única- 
mente instrucción. La alfabe- 
tización de los adultos o la ne- 
cesidad de una educación hu- 
manista son algunas de las 
ideas que se plantean. 

La obra se cierra con una 
entrevista al autor en la que 
éste reflexiona sobre la reali- 
dad pedagógica actual y seña- 

la la necesidad de que el in- 
dividuo llegue a ser sujeto de 
la historia, y no mero objeto 
como hasta ahora. 

LA FORMACION DEL PROFESORADO EN 
L! 
k 

UNA SOCIEDAD TENOLOGICA 1- 
Antonio Medina Rivilla y M.' Concepción 
Domínguet Garrido.- Madrid: Cincel, 1989. - 222 p. - u 
(Educación y futuro. Monografías para la reforma; 141 % 
Bibliografía Q 1 .  Profesores-Formación profesional. l. Medina Rivilla, 6 
Antonio. 11. Domínauez Garrido. M. Conceoción 13 .. 
377.8  U 

S íntesis de la reflexión y el 
debate actual sobre for- 

mación del profesorado. Se Aríasrnua.,r,i 

subraya la importancia de ,. , u  , ,  ,,. e1 

profesor para intervenir e in- 
cidir en las reformas curricu- 
lares. Al mismo tiempo, los 
autores insisten en la necesi- 
dad de que la investigación se 
constituya como un núcleo de 
construcción de un conoci- 
miento práctico, riguroso y 
fundarnéntado, pripugnái- crítico que fomente la inves- 
dose un modelo de profesor tigación en la acción. 

Ch. Baudeiot 
R. EstaMet 

EL NIVEL EDUCATIVO SUBE: Refutación de... CUADERNOS DE LA FUNDACION SANTA MARlA 
la pretendida decadencia de nuestras escuelas 
Christian Baudelot y Roger Establet.- 
Madrid: Morata, 1990.- 767 p. (Pedagogía. La En el número dos se reco- 
pedagogía hoy) gen los proyectos selecciona- 
1. Enseñanza-Planificacidn. 2 .  Enseñanza-Estadísticas. dos en el Concurso de Inves- 
l. Baudelot, Christian. 11. Establet, Roger. tigaciones Aplicadas que se 

llevaron a cabo en diferentes 

L os autores tratan de des- centros escolares durante los 
rnitificar la extendida idea cursos 1987-88 y 1988-89. 

de que el nivel educativo es Para facilitar la estudio de los 
cada vez más bajo. A partir proyectos se ofrece un esque- 
del examen de archivos mili- ma constituido por los si- 
tares, la recuperación de nu- guientes datos: título, respon- 
merosos estudios y el balan- ; 1 sables, centro escolar y ciu- 
ce de encuestas inéditas se de- dad, fecha, ámbito de aplica- 
muestra que el nivel educati- 
vo, por el contrario, sube. No 
obstante, Baudelot y Establet 
plantean también que el pro- 
greso educativo no es igual 
para todos, ya que se produ- 
ce una profunda separación 
entre un grupo de cabeza, ca- 
da vez más numeroso, y la 
mayoría de los restantes. 

L a Fundación Santa María 
presenta los números dos 

y tres de sus Cuadernos, si- 
guiendo así la línea comenza- 
da en el primer número, en 
el que se exponían las expe- 
riencias presentadas al Con- 
curso de Experiencias didác- 
ticas realizadas en centros 
marianistas. 

ción, justificación del trabajo 
y breve síntesis, objetivos, 
metodología y actividades y 
recursos. 

Por otra parte, el número 
tres recoge los tres ensayos 
premiados en el 1 Concurso 
de Ensayo pedagógico, cuyo 
tema era Entre el autoritarism 
y la pmisiuidad. 

EL CONCEPTO DE PERSONA 

LeopoldbEulogio Palacios ... [et al].- Madrid: Rialp, 
1989. - 294 p. - (Tratado de educación personalizada). 
Bibliografía por capítulos. 
1. Pedagogía. 2. Personalidad. 1. Palacios, LeopoMo-Eulogio. 
3 7.03: 1 59.923 

L a obra, que forma parte se centra en la importancia 
de un detallado programa que el concepto de persona 

de educación personalizada, tiene para poder comprender 

la educación personalizada en 
toda su extensión. En el libro 
se plantean múltiples proble- 
mas y situaciones, poniéndo- 
se de manifiesto que este ti- 
po de educación tiene su fun- 
damento no sólo en las diver- 
sas corrientes personalistas de 

fondo espiritural que se han 
desarrollado en este siglo, si- 
no en la tradición filosófica de 
la reflexión sobre el ser hu- 
mano, que se completa con 
los más modernos estudios 
psicológicos, sociales y peda- 
gógicos. 
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Oraanización v Leaislación 

MLTODO PARA EVALUAClON DE CENTROS: LA EDUCACION EN EUROPA: Reformar; y 
Dirigido a profesores y asociaciones de  padres perspectivas de futuro 

Vicente Barbar4 Albalat.- Madrid: Escuela Española, Josh Luis García Garrido, Francesc Pedró y Agustin 
1990.- 793 p. Velloso.- Madrid: Cincel, 7989. - 2 0 3  p. - (Educacidn y 
Bibliografía y cuestionarios de evaluacidn futuro. Monografias para la reforma; 17) 
1. Centros docentes. l. Barberd Albalat, Vicente Bibliografía, grdficos y tablas. 
371.075 1 .  Educacidn comparada. l. Garcia Garrido, Josd Luis. II. 

E splica el denominado 
MEPOA-90, un método 

de investigación de centros 

surgido en 1987 bajo los aus- 
picios del ICE de la Univer- 
sidad Autónoma de Barcelo- 
na. Este es un método mix- 
to, cuantificativo y cualitati- 
vo, que parte de la valoración 
numérica de los indicadores 
del proceso educativo para 
averiguar su calidad y pro- 
porcionar un diagnóstico de 
la situación d e  partida, un 
pronóstico de las posibilida- 
des y unos correctores de me- 
jora. Se plantea una metodo- 
logía alejada de la evaluación 
del rendimiento del alumno o 
de procedimientos exclusiva- 
mente cualitativos. 

Pedrd, Francesc. 111. Vellos 
37  (4)  

E sta obra recoge algunos 
de los rasgos más impor- 

tantes de los actuales sistemas 
educativos de los diferentes 
países miembros de las Co- 
munidades Europeas, ocu- 
pándose de aspectos como el 
profesorado, el curriculum, 
los objetivos, las estructuras, 
las reformas y experiencias y 
las tendencias. Asimismo, es- 
boza las posibilidades futuras 
que se abren tras la desapa- 
rición de trabas burocráticas 
en enero de 1993 contempla- 
da en el Acta Unica. 

;O, Agustin. 

DlSPOSlClONS LEGALS 1988 

Valencia: Generalitat Valenciana, Conseller/a de 
Cultura, Edrfcació i Ciencia, 7990. - 686 p. 
1. Valencia-Legislacidn. l. Valencia. (Comunidad 
Autónoma). Conselleria de Cultura, Educacid i 
Ciencia. 
3 5  (467.3) 

las que, dada su particulan- 

COMO PARTICIPAR EN EL NUEVO 
CONCURSO DE TRASLADOS 

Zacarias Ramo 1rav.r.- Madrid: Escuela Espatiola, 
1990. - 143 p. 
1 .  Enseñanza-Legislacibn. l. Ramo Traver, Zacarfas. 
3 7  (094.4) 

E 1 tema de los concursos 
de traslados, es algo que 

de E.G.B. en España. La vie- 
ja normativa que regulaba los 
concursos era muy compleja 
y dispersa, por lo que se pro- 
mulgó el Real Decreto 
89511989, de 14 de julio que 
establece una nueva regula- 
ción en los concursos de tras- 
lado. Este libro analiza y co- 
menta la citada normativa 
para que los profesores que 
deban participar en los pró- 
ximos concursos de traslados 
sepan sacar el mayor partido 
posible a sus méritos y a su 
actual situación administra- - - 

dad; tan sólo se recoge el tí- tulo de la disposición. afecta a miles de profesores tiva. 

ORlENTAClON ESCOLAR: Legislación y 
programación de  actividades 

Isabel Cantón Mayo.- Madrid: Escuela Espatiola, 1988.- 
796 p. 
Bibliogra fía. Legislación, pp. 1 1 5- 1 94 
1. Orientación pedagdgica. 2. Educacibn-Legislacibn. 
l. Cantón Mayo, Isabel. 
3 7.04 

E ste libro trata de superar ción de la orientación profe- 
una de las graves defi- sional y vocacional en los cen- 

ciencias del sistema educati- tros escolares, fruto, entre 
vo español: la escasa utiliza- otras circunstancias, del 

poco rigor con que se aplica 
la legislación existente. La 
obra se divide en dos grandes 
partes: en primer lugar, se 
ofrecen los fundamentos teó- 
ricos de la orientación, al 
tiempo que se indican una se- 
rie de recomendaciones y 
aplicaciones para su mejora; 
a continuación se recoge la 
normativa vigente en este 
campo. 



Curriculum: La reforma e2 

REVISTA DE PRENSA 
Los sistemas educativos desempeñan funciones esenciales 
para la vida de los individuos y de las sociedades. Las po- 
sibilidades de desarrollo armónico de unos y de otras se 
asientan en la educación que a aquellos proporcionan. El 
objetivo primero y fundamental de la educación es el de 
proporcionar a los niños y a las niñas, a los jóvenes de uno 
y otro sexo, una formación plena que les permita confor- 
mar su propia y esencial identidad... 

A sí comienza el preám- un repaso por los distintos ni- 
bulo de la Ley Orgánica veles educativos de los artícu- 

de Ordenación General del los que les conciernen. El su- 
Sistema Educativo, LOGSE, plemento de esta revista com- 
ratificada por el Congreso de prende un resumen de los te- 
los Diputados el pasado 13 de mas más importantes que 
septiembre y darán forma 
publicada en al futuro siste- 

ma educativo 
previsto en la 

el 4 de octu- LOGSE; la 
opinión que 

Con este mo- 
tivo, dos revis- 
tas de Educa- 
ción, Escuela 
Española y Crí- 
tica, han edita- 
do un suple- 
mento espe- 
cial LOGSE. 

El número 

sobre la Ley 
m a n t i e n e n  
empresarios, 
organizacio- 
nes estudianti- 
les, sindicatos 
y partidos po- 
líticos y por 
último, una 
cronología con 

778 de Crítica 
es un monográfico en el que 
se analizan los cambios más 
relevantes que contempla la 
Ley, que son los relativos a la 
educación infantil, la Forma- 
ción Profesional y la Secun- 
daria Obligatoria, así como 

las sucesivas 
fases que han ido configuran- 
do todo el proceso de la refor- 
ma. 

Tanto Escuela Espatiola co- 
mo Cdica han incluido el tex- 
to completo de la Ley en su 
último número. 

Cronología breve  d e  una Reforma 

- En junio de 1987 el mi- la LOGSE en el Con- 
nistro de Educación, - greso con cuatro en- 
José María Maravall, -- miendas a la totalidad, 
da a conocer el ((Pro- que son rechazadas. 
yecto Para la k f o r m a  - E1 28 de junio se aprue- 
de la Enseñanza. Pro- ba la LOGSE en el 
puesta de Debate,). Congreso por 198 votos 

- Los dos años siguientes a favor, 69 en contra y 
la propuesta se da a co- 3 abstenciones. 
nocer entre sindicatos, - En septiembre de 1990, 
partidos políticos, aso- el pleno del Senado 
ciaciones educativas, aprueba el proyecto de 
etc Varias de ellas se Ley tras incorporar 70 
manifiestan en contra enmiendas de los dis- 
de la Ley. tintos p p o s  políticos y 

- El 3 1 de mayo de 1990 el día 13 de ese mes es 
comienza el debate de ratificada en el Congreso. 

i! JUNTOS PERO NO REVUELTOS: En8ayos en - 
torno a la reforma de la educación I- 
Mariano Fernhdez Enguita.- Madrid: Visor, 1990.- 
20 1 p.- (Aprendizaje; 6 11 c, 
1 .  Politica educativa. 2. $ociologla de la educacidn. 
l. Ferndndez Enguita, Mariano. 

E n este volumen de ensa- 
yos en torno a la refor- 

ma de la educación, se reúne 
una decena de ponencias, 
fragmentos de memorias de 
investigación y artículos es- 
critos en los últimos tres años, 
en tomo a la reforma de la 
educación en curso o con ella 
como objetivo Último. 

Los trabajos aquí reunidos 
analizan aspectos que no fue- 
ron tratados en los libros ci- 
tados o lo hacen desde una 
perspectiva distinta. 

El autor reúne tratados que 
hasta ahora se habían carac- 
terizado por su dispersión, 
como la educación en rela- 
ción al mundo del traba- 

jo, la mujer y el trabajo, o los 
efectos del desempleo juvenil 
sobre las transiciones a la vi- 
da adulta. 

- ~ - -- 

LA REFORMA EDUCATIVA... A LO CLARO 
Jaume Carbomll.- Madrid: Popular, 1990.- 96 p. :¡l.- 
(Aloclarol 
1 .  Política educativa. 2. Enseñanza-Planificación. 
l. Carbonell, Jaume. 
37.014 

E ste texto recoge el conte- "-. . - .  .-.  . . 
nido de la Ley de Ordena- ~ i o (  ~ I \ K O  

ción General del Sistema Edu- 
cativo desde una doble pers- - X- - 
pectiva: informar con la má- 
xima fidelidad de las bases de - 
la LOGSE, v recoger aspectos . , - .  
no muy claros, o criticables, liza con la postura de distin- 
propiciándose el debate. Fina- tas instituciones. 

LA REFORMA Y EL PROFESORADO 
presente texto es el pri- 

mero que el Ministerio E' 
de ~ducación y Ciencia edi- 
ta con el fin de dar a conocer 
el proyecto de Ley de Orde- 
nación General del Sistema 
Educativo. Este documento 
expone los aspectos principa- 
les de la Ley en lo que se re- 
fiere a la situación de los pro- 
fesores, recogiéndose los ni- 
veles de educación infantil, 
primaria, secundaria obliga- 
toria, bachillerato y forma- 
ción profesional. 

Al mismo tiempo ofrece in- 
formación sobre otros aspec- 
tos curriculares. 
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e2 l - Didáctica 

i! , ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN 
[- LA EDUCACION INTERMEDIA 

Eduardo Soler FYrrez... (et al.).- Madrid: Rialp, 7990. 
352 p.- (Tratado de Educación Personalizada; 721 
Bibliografía 

3 1. Lenguaje-Diddctica. I. Soler Fierrez, Eduardo 

C ontiene un conjunto de 
artículos en los que la 

educación se entiende como 

un proceso de desarrollo y 
perfección, que va más allá 
de la captación de conoci- 
miento y aptitudes, permi- 
tiendo el fortalecimiento y el 
despliegue total de la perso- 
na en su íntima unidad así 
como en sus múltiples mani- 
festaciones exteriores. Se pre- 
tende que a través de la acti- 
vidad educativa el individuo 
sea consciente de sus actos, 
afirme su libertad personal y 
acepte la responsabilidad de 
sus acciones. Se completa con 
apéndices referidos a escala 
de composición escrita, reglas 
ortográficas, programa de 
lecturas y repertorio de térmi- 
nos gramaticales. 

Anna Camps.. . [et al.].- Barcelona: Grad, 7990. - 
1 1 1 p. :¡l. - (El Idpiz) 
Bibliografía 
7 .  Lengua espaiiola-Ortografía-Didáctica. I. Camps, Anna 

L a obra es una reflexión so- 
bre la enseñanza de la or- 

tografia, basada en la expe- 
riencia profesional de sus 
autoras y en las aportaciones 
de la psicología en el ámbito 
del aprendizaje y del estudio 
de los procesos de escritura. 
Entre las cuestiones que se 
plantean están cómo aprende 
ortografia el niño, a través de 
qué mecanismos interioriza el 
código gráfico de la lengua y 
por qué éste se convierte en - - 

un escollo difícil de superar. ortografía en el conjunto del 
Se recalca qué lugar ha de aprendizaje de la lengua es- 
ocupar el aprendizaje de la crita. 

LA ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA: 
bases teóricas y prhcticas (manual) 
Mabel Condemarín y Mariana Chadwick- 
Madrid: Visor, 1990. - 273  p.:¡/. - (Aprendizaje; 561 
Bibliografía 
7 .  Escritura-Diddctica. I. Condemarín, Mabel. 
11. Chadwick, Mariana 
372.45 

E ste manual presenta la 
escritura como una mo- 

dalidad de comunicación y 
aprendizaje que puede estu- 
diarse y enseñarse como un 
sistema diferente en estructu- 
ra y función a las otras artes 
del lenguaje que son hablar, 
escuchar y leer. El libro se di- 
vide en cinco grandes partes, 
exponiéndose, tras la refle- 
xión sobre el marco teórico 
general, la preparación de la 
escritura y sus fases inicial, 
intermedia y avanzada. La 
obra se completa con un lis- 
tado de revistas y sus direc- 
ciones, un listado de editoria- 
les, un índice de materias y 
otro de autores y una biblio- 
grafia recomendada. 

REVISTA "MONTEOLIVETE" 

E ste número 6 de Monteo- 
livete, que continúa con 

una tradición iniciada en el 
curso 83-84, presenta la no- 
vedad de ser responsabilidad 
exclusiva del Departamento 
de la Lengua y la Literatura, 
sustituyendo su carácter in- 
terdisciplinar de la Escuela 
Universitaria del Profesorado 
de EGB de Valencia de ante- 
riores números. Un recuerdo 
al 25 aniversario de la inau- 
guración de la Escuela Nor- 
mal de Valencia. un autoin- la-- -- -._ ---m--- 

forme sobre los programas de ta nueva etapa, la posibilidad 
formación inicial de los pro- de recibir colaboraciones de 
fesores de EGB, y artículos otros Departamentos de la 
sobre la literatura infantil y la propia Universidad, así como 
poesía conforman su conteni- de docentes de fuera de Va- 
do. La revista plantea, en es- lencia. 

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
CREATIVAS EN LENGUA Y LITERATURA 
E. Santiago Martínez y Ana M.. Santos Barba.- 
Madrid: Escuela Española, 7990. - 196 p. - (Práctica 
Educativa; 561. 
1 .  Lengua española-Diddctica. 2 .  Literatura-Diddctica. 
l. Santiago Martínez, E. 11. Santos Barba, Ana M. 
8 

E n la obra se pretende en- nicación de los pensamientos 
señar a utilizar la lengua y del sentimiento, conocien- 

como un vehículo de comu- do y apreciando el sentido de 

belleza del texto literario, al 
tiempo que se conduce al 
alumno a una mejor com- 
prensión y expresión. Para 
ello se propugnan diversas 
actividades prácticas, como 
leer, practicar la crítica li- 
teraria, generar textos en 
los que mejorar el dominio 

de la palabra y llegar a com- 
prender el proceso de crea- 
ción de una obra literaria. El 
trabajo se organiza en cuatro 
bloques: animación a la lec- 
tura; profundización en los 
textos literarios; gramática y 
creatividad; creación de poe- 
mas. 



Pedagogía social 

CULTURA GITANA: Propuestas para un 
trabajo intercultural en la escuela E ste material, que se in- lores, superándose las conno- 

cluye dentro del Progra- taciones negativas que habi- 
Seminario per a la introdució de la cultura ma de Educación Compensa- tualmente la acompañan. 
gitana en el marc educatiu.- Valencia: Direccib toria de la Dirección General Cuatro son los documentos 
General de Centres i Promocid Educativa, 1989.- 4 v. :d.- de Centros y Promoción que se incluyen en esta car- (Programa de educacidn compensatoria) 
1 .  Gitanos-Educacibn. 2. Educación compensatoria. Educativa de la Generalitat peta: un conjunto de historie- 
/. Seminario per a /a introduccid de /a cultura gitana Valenciana, pretende el CO- tas; el cuento titulado ~Ladis- 
en el marc educatiu nocimiento de la cultura gi- las»; el libro del profesor; y 
376.74 + 3 9 7  tana, con sus intrínsecos va- las fichas de trabajo. 

LOS RACISTAS SON LOS OTROS: Gitanos, 
minorías y Derechos Humanos en los textos 
escolares 

Tomás Calvo Buezas.- Madrid: Popular, 1898. - 2 2  1 p.: 
¡l.- (Papel de prueba) 
1. Racismo. 2. Minorias-Derechos. 3. Libros de texto. 
I .  Calvo Buezas, Tomás 
323.1:377.694 

L os textos escolares son un 
instrumento de socializa- 

ción de valores y actitudes, 
que pueden fomentar un ta- 
lante abierto o fanático, se- 
gún sean sus contenidos. Es- 
ta obra lleva a cabo un estu- 
dio de esos textos desde una 
vertiente antropológica, con 
el fin de detectar los valores 
y actitudes frente a otros pue- 
blos y culturas, especialmen- 
te minorías étnicas, y con una 
atención particular al caso del 
pueblo gitano. El libro pro- 
fundiza en la idea de que es 
necesaria una explícita con- 
dena del racismo como úni- tica igualdad de los indivi- 
co modo de lograr una autén- duos. 

EL RACISMO QUE VIENE: Otros pueblos 
y culturas vistos por profesores y alumnos 

Tomás Calvo Buezas.- Madrid: Tecnos, 1990. - 3 18 p.- 
(Ventana abierta) 
7. Racismo. 2 .  Minorías dtnicas. l. Calvo Buezas, Tornas 
323.1  

TOMAS CALVO BUEZAS E sta obra, V Premio de 
investigación sobre Bie- 

EL RACISMO nestar Social convocado por 

QUE VIENE el Colegio de Doctore" Li- 
cenciados en Ciencias Políti- 
cas y Sociología, profundiza 
en la línea de investigación 
desarrollada por el antropó- 
logo social Tomás Calvo Bue- 
zas. En el texto se recogen las 

= opiniones, actitudes, prejui- - 
P ~ E ~ l o  DE INVESTIGAC~& cios y valores que maestros y %?E: 'L?l?,?!$.~t. 

k l * . * "  " 1 k",~,.d* escolares tienen sobre otros 
" ae~l.. P o ~ ~ r r .  a i o N r . ,  - 

r- <o(.-h r pueblos y culturas, particu- 
' -'nkkh*U- 4 larmente sobre el pueblo gi- 

$ tano. 

¿ESPANA RACISTA?: voces payas sobre 
los gitanos LZL 
Tomas Calvo Buezas.- Barcelona: Anthropos, 1990. - 9 
405  p.- (Autores, Textos y Temas. Antropología; 22) 
1. Racismo. 2 .  Gitanos. l. Calvo Buezas, Tomás 
323.1 

E ste libro recoge nurnero- 
sos testimonios de niños 

y adolescentes españoles que 
comunican sus pensamientos, 
actitudes, estereotipos y 
creencias sobre el pueblo gi- 
tano. Para el autor, todos 
ellos oscilan entre una actitud 
paternalista y un racismo 
dogmático, que son una bue- 
na muestra de la ambivalen- 
te actitud de la sociedad es- 
pañola ante esta minoría ét- 
nica. La obra contiene una 
introducción previa donde se 
fija el problema en toda su 
extensión, recogiéndose la 
creciente ola de racismo y xe- 
nofobia que invade Europa y 
España, así como las infor- 
maciones aparecidas en los 

I ¿ESPmA RACISTA? 
W X E S  P A Y S  SORRE LOS GITANOS 

medios de comunicación. El 
autor finaliza con una clara 
idea: es imprescindible una 
actitud preventiva ante el 
problema. 

CUADERNOS 
"ADARRA" 

CLAVES PARA 
ADECUAR 

LA ESCUELA 
A LA REALIDAD 

DE LOS 
NIROS Y NIÑAS 

GITANAS 

A D A W  

E 1 grupo de Enseñanies con 
Gitanos' del colectivo 

ADARRA de Bilbao, ha ela- 

borado para la colección 
«Cuadernos» dos textos en- 
globados bajo el epígrafe co- 
mún ((Claves para adecuar la 
escuela a la realidad de los ni- 
ños y niñas gitanas)). Por una 
parte, el libro Papel del pro- 
fesorado de EGB con niños 
y niñas gitanos, donde se 
ofrecen tanto elementos infor- 
mativos como de reflexión y 
propuestas de acción concre- 
tas. El otro texto, Centros de 
interés específicos de  los ni- 
ños y niñas gitanos se cen- 
tra en los medios para que los 
programas sean de interés pa- 
ra todos los niños -inclu- 
yendo los gitanos- y al rnis- 
mo tiempo que permitan a los 
no gitanos un acercamiento a 
sus compañeros. 



c . 2  - Preescolar 

EL LAQlZ JUGUETON: Libro de lecturas 
Madrid: Alhambra Longrnan, 1990.- 9 5  p. :¡l. 

presentándole actividades co- 
mo las adivinanzas, los jue- 
gos de palabras o los núme- 
ros. Asimismo, se le introdu- 
ce en campos como la comu- 
nicación de masas, mediante 
un telediario imaginado en 
verso; la ecología, en la na- 
rración ((El bosque de color)) 
o el mundo urbano a través 
de un viaje imaginario a una 
ciudad. La obra cuenta con 
un gran número de ilustracio- 
nes, y muchas de las lecturas 
adoptan una forma versifica- 
da. Olga Casanova, Rosa 

E ste libro de lecturas de Gallego, Teresa Pardo, Do- 
editorial Alhambra pre- lores Pereira y Juan Carlos 

tende proporcionar una fuen- Sanz son los autores de estos 
te de conocimientos al niño, cuentos. 

COLECCION "ACTIVIDADES 
Y ENTRETENIMIENTOS" 

E ditorial Toray presenta 
estos cuatro volúmenes 

en su Colección Actividades 
y entretenimientos, escritos 
por Neil y Ting Moms e ilus- 
trados por Anna Clarke. Los 
diferentes textos, que conti- 
nen numerosas ilustraciones 
para ser coloreadas por el ni- 
ño, se sitúan en lugares tan 
diferentes como el aeropuer- 
to, un centro comercial o el 
parque zoológico. En todos 
ellos se ofrecen también quin- 
ce tiras de viñetas que pueden 
ser completas, permitiéndose perseguir a un dragón son al- 
que cada niño cree su propio gunas de las actividades que 
final de cada historia. los protagonistas del primer 

Nadar en la piscina, mon- volumen, Tom y Wendy, lle- 
tar en bicicleta, disfrazarse, van a cabo en un día de va- 
acampar, navegar en canoa o caciones. 

EDUCACION INFANTIL 
Joanne Hendrick.- Barcena: CEAC, 1990.- 2 v.- 
(Educación y Enseñanza). 
Vol. l. Dimensión flsica, afectiva y social.- 224 p. 
Vol. 11. Lenguaje, creatividad y situaciones especiales. - 
231 p. 
1 .  Educación preescolar. l. Hendrick, Joanne 
3 72.3 

L a obra se divide en dos 
volúmenes, divididos en 

cinco panes bien diferencia- 
das. En el primero se tratan 
diversos aspectos sobre lo que 
ha de ser la clase durante las 
primeras semanas: cómo em- 
pezar a enseñar, a fomentar 
el bienestar fisico, la salud 
emocional.. . En el segundo se 
trata el tema de la creatividad 
en la escuela, y al final se 
añaden una serie de apéndi- 
ces que pretenden facilitar la 
tarea del profesorado. 

E ditorial Everest presenta 
este juego de cuarenta 

representaciones gráficas y 
ocho tarjetas símbolo donde 
se reproducen a personajes 
relevantes del método. "Fies- 
ta" y acciones concretas como 
subir, bajar, comer o dormir. 
El material que se incluye 
pretende reforzar la capaci- 
dad de expresión y compren- 
sión verbal del niño, y desa- 
rroliar su memoria y atención. 

Los pictogramas incluyen 
también una serie de suge- 
rencias básicas para el educa- 
dor, que pueden hacerse pro- 
gresivamente más complejas 
según las necesidades indivi- 
duales y del grupo. Entre esas 
sugerencias se pueden desta- 
car las siguientes: colocarlos 

ordenadamente para formar 
frases correctas; diferenciar 
unos de otros; solucionar adi- 
vinanzas utilizando las tarje- 
tas; y exponer durante un mi- 
nuto las tarjetas para su ob- 
servación y posterior dibujo. 

INVENTARIO DE DETECCION TEMPRANA: 
(niños de cuatro a seis años) 
Samuel J. Meisels y Martha S. Wiska- Madrid: Visor, 
1989. - 25  + 25 p. - (Aprendizaje; 531. 
Apéndices (cuestionarios) 
1.  Educación preescolar. 2 .  Niilos-Psicologia. l. Meisels, 
Samuel J. 11. Wiske, Martha S. 
373.3: 159.9 

INVENTARIO DE DETECCION TEMPRANA: 
(revisión para niños de  tres años) 
Samuel J. Meisels, Evelyn Atreya y Kerry A. 0Ison.- 
Madrid: Visor, 1989. - 19 + 14 p. - (Aprendizaje; 54) 
Apéndices (cuestionarios) 
1. Educación preescolar. 2 .  Niños-Psicología. l. Meisels, 
Samuel J. 11. Atreya, Evelyn. 111. Olson, Kerry A. 
3 73.3: 1 59.9  

v isor presenta los volú- 
menes 53 y 54 de su co- 

lección Aprendizaje, con una 
versión en castellano del ori- 
ginal inglés, preparada por 
los propios autores para aten- 
der a la población hispano- 
parlante norteamericana con 
algún grado de bilingüismo 
castellano-ingles. La versión 
aquí presentada ha sufrido 
unos mínimos retoques para 
adecuarse al castellano utili- ra la aplicación'del 'Inventa- 
zado en españa. rio de Detección Temprana 

En ambos volúmenes se (IDT) como un proceso glo- 
ofrecen las instmcciones pa- bal de detección. 



DISENO Y DESARROLLO DE UNIDADES 
DlDACTlCAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 
C. Sarah Tann.- Madrid: MEC: Morata, 1990.- 2 1 7 p.- 
(Pedagogía. Educacidn infantil y primaria). 
Bibliografía e índice de materias. 
7. Enseñanza primaria. 2. Enseñanza-Métodos. l. Tann, 
C. Sarah 
372.4  

P retende proporcionar un 
apoyo a quienes desean 

desarrollar el potencial del 
trabajo por unidades didácti- 
cas (((topic~) en inglés) concre- 
tas. 

El trabajo por tópicos (pa- 
labra que aparece en la obra 
en lugar de unidades didác- 
ticas), es una forma de traba- 
jar que lo abarca todo y es to- 
talmente flexible, es la mane- 
ra de trabajar en las escuelas 
primarias británicas. Requie- 
re del profesor una gran ha- 
bilidad para supervisar lo que 
los alumnos aprenden y con- 
seguir los mayores beneficios 
para el niño. 

En la obra colaboran otros 
ocho autores además del cita- 
do, todos ellos con gran ex- 
periencia educativa y cualifi- 
cación. 

CUENTOS E N  LA INlClAClON LECTORA: 
Talleres de lectura y expresión 
Humildad Rebolleda Escalante, coord.- Madrid: 
Instituto de Estudios Pedagógicos Sornosaguas de la 
Fundación Castroverde, 7 989. - 183 p. : i!. - fDocumentos 
i.e.p.s.) 
Bibliografía 
7 .  Lectura-Enseñanza. l. Rebolleda Escalante, Humildad, 
coord. 
372.41 

E ste texto es la crónica de 
un proyecto para el aula 

realizado por de 
colegios públicos y concerta- 
dos. En él, se reúnen datos y 
materiales, objetivos y activi- 
dades que se han ido configu- 
rando a lo largo de todo el 
proceso, además de las múlti- 
ples situaciones de aprendiza- 
je practicadas en clase y la re- 
flexión sobre su desarrolio y 
resultados, todo ello en el con- 
texto de la iniciación lectora. 

LA ESCUELA INFANTIL (3-6 ANOS): Propuesta c' 
a aiguno. mo- de metodología g b ~ ~ a d o i a  
M. Jesús Ortega.- Madrid: Escuela Española, 1990. - 
2 3  p.: il. 
Bibliografía 

C' 
7. Enseñanza oreescolar. I. Ortega, M .  ' Jesús 

v 
LZ 

E Sta obra parte de la idea 
de que la psicología de- 

be estar al servicio de la pe- 
gagogía, proporcionando una 
base científica a su didáctica. 
Es preciso estudiar la percep- 
ción del niño a partir de una 
concepción globalizadora, 
que permita desarrollar las 
capacidades científicas en una 
escuela en la que el niño de- 
be ser el centro. Preparar al 
niño en la escuela no es úni- 
camente instruirle, sino ayu- 
darle a desarrollarse como 
persona. 

M. a Jesús Ortega propone 
la aplicación de una metodo- 
logía globalizadora en la es- 
cuela que, partiendo del todo, 

EJERCICIOS PARA EL APRENDIZAJE LECTOR 

del conocimiento y respeto 
global al niño, llegue a una 
síntesis concreta. 

Carmen Calsina, dibujos de M. Luisa 6lanch.- 
Madrid: Escuela Española, 7990. 
1. Lectura-Enseñanza. l. Calsina, Carmen. II. Blanch, 
M .  Luisa (il.) 
372.47 (076.5)  

L a idea de elaborar el pre- 
sente cuaderno surgió co- 

mo fruto de un trabajo de in- 
vestigación realizado con ni- 
ños que presentan diferentes 
problemas en relación con el 
aprendizaje de la lecto-escri- 
tura. La experiencia se reali- 
zó en centros escolares ordi- 
narios en los que había niños 
en régimen de integración cu- 
yas necesidades educativas 
eran del todo especiales. 

La autora, psicóloga y lo- 
gopeda se planteó la conve- 
niencia de confeccionar un 
material que facilitara el 

crito. Para ello se han selec- 
cionado las técnicas y ejerci- 
cios que se utilizan normal- 
mente en reeducación, propo- 
niendo aquéllas que pueden 
ser realizadas por el niño con 
el simple apoyo del maestro. 
Al comienzo del texto se indi- 
can una serie de anotaciones 

a~rendizaie del lenmaie es- de utilidad Dara el docente. 

ESCALA DE VALORACION DEL AMBIENTE 
EN LA INFANCIA TEMPRANA 
Thelma Harms y Richard M. Clifford.- Madrid: Visor, 
1990. - 56 p. - (Aprendizaje; 59). 
7. Educación preescolar-Programas y cuestionarios. I. 
Harms, Thelma. 11. Clifford, Richard M. 
3 7 3 . 2  

P resenta la denominada rradores desarrollados duran- 
<(escala de valoración del te tres años. Mediante este 

ral sobre los diversos lugares 
y ambiente que existen en los 
centros para la infancia tem- 
prana, donde conviven a dia- 
rio niños y adultos. 

Incluye una extensa lista 
de instrucciones para el uso 
de la escala, áreas a tener en 
cuenta en la valoración. mo- 

- 

ambiente en la infancia tem- instrumento de trabajo se biliario para los niños y ma- riencias de lenguaje y razona- 
prana,), fruto de diversos bo- pretende dar una visión gene- teriales disponibles o expe- miento. 

4 1 



VOCABULARIO BASICO PARA LA 
EDUCACION INFANTIL 

Pedro Guerrero Ruiz, Amando Lápez Va1ero.- 
Murcia: Universidad, Departamento de Didáctica de 
la Lengua y la Literatura: Direccidn General de Educacidn 
y Universidad, 1900.- 304 p. :¡l. 
Bibliografía 
1 .  Enseñanza preescolar-lenguaje. 2. Enseiianza primaria- 
Lenguaje. l. Guerrero Ruiz, Pedro. 11. Ldpez Valero, Amando 
372 (03) 

L a obra es el resultado de y seis años. Partiendo de los 
la investigación de los centros de interés del propio 

autores, que han resuelto con niño (el cuerpo humano, la 
una metodología de trabajo familia, el colegio, el barrio, 
activa la consecución de un los animales) se presentan los 
vocabulario básico para la conceptos más cercanos y 
educación infantil entre tres elementales, el vocabulario 

general y básico, para más 
tarde ser llevados a la prác- 
tica con las actividades di- 
dáctica que también ofrece el 
libro. 

Los cuentos, las canciones, 
las rimas, dramatizaciones, 
actividades mímicas, adivi- 
nanzas son algunas de las 
propuestas de los dos autores . - 
como técnicas para el mejor 
dominio del vocabulario y los \tQ%rt@*Crt a rxtrr 

).w.L 8 %  ~ a r c \ 4 c # %  
conceptos. Además de poseer S%@ ~ W I L ~  
valor práctico, este libro 
cubre uno de los aspectos has- 
ta ahora no estudiados teóri- acción en la escuela: el voca- 
camente en la investigación- bulario infantil. 

ICOM PORTATE 1: Sugerencias sobre 
el arte de vivir bien 
B. Sbz, A. Crespillo, J.L. Calatayud.- Pamplona: 
Colegio El Redín, 1990. - 2 3  1 p. :¡l. 
1. Comportamiento social. 2 .  Higiene. l. Saez, B. 
11. Crespillo, A. 111. Calatayud. J.L. 
3 7.035 

ubo un tiempo en que 
I 

H la urbanidad fue susti- Ic 
* m w . a % m B  m* 

tuida Dor una concepción 
simplista, que piensa que es 
la autenticidad del compona- 
miento la que debe privar en 
la vida de relación. ¿o espon- 
táneo, io informal, eran los 
valores a destacar. Para los 
autores esta concepción deri- 
vó en la mala educación y la 
falta de respeto a los demás, 
lo que ha obligado a un re- 
planteamiento del tema. Es- 
te manual, que parte de la 
creencia de que los buenos 
modales no son otra cosa que 
el respeto por la persona, sin 
distinción de clase o condi- 

< \,, r >Y& ) I  rh<-?*l -A>- 1W%" 

ción social, pretende formu- 
lar una serie de principios de 
urbanidad y reglas generales 
de cortesía e indica algunas 
normas relativas a la higiene 
y la salud. 

PROGRAMA DE EDUCACION TECNOLOGICA: 
Guía did8ctica ( 5 O  y 6 O  de EGB) 
Colectivo Inventar en la Escuela.- Madrid: De la 
Torre, 7 990. - 109 p. :¡l. - (Proyecto DidActico Ouirdn; 1 7. 
Ciencias aplicadas y tecnología) 
1. Educacidn tecnoldgica-DidActica. l. Colectivo 
Inventar en la Escuela. 
3 7: 62 

P retende superar una de 
las principales acusacio- 

nes que se hace a la escuela: 

su excesivo teoricismo, que 
lleva a vivir de espaldas al 
mundo tecnológico, en parte 
por la escasa consideración 
que se ha prestado a la acti- 
vidad manipulativa en los 
ambientes escolares. Incide 
precisamente en la importan- 
cia que las teorías psicológi- 
cas del aprendizaje conceden 
a la manipulación de objetos 
concretos como punto de par- 
tida para la adquisición del 
aprendizaje, lo que exige un 
replanteamiento de la activi- 
dad escolar, presentándose 
una metodología integrada en 
este campo de conocimiento. 

784.6 7 

R ecopilación de diversas 
canciones de la Comuni- 

dad Valenciana, tanto de la m- 
na costera como de la interior. 
Se investiga la tradición popu- 
lar desde un punto de vista 
musical, que al mismo tiempo 
incorpora la canción y de la 
música a la educación del 
alumno, como uno de los me- 
dios para conseguir una educa- 
ción integrada y más completa. 

42 

EIXAM: 332 canqons 
Diego Ramón i Lluch, comp.- Valencia: Generalitat. 
Consellería de Cultura, Educacid i Ciencia, 1990. - 2 74 p. 
Contiene textos y partituras 
1. Canciones infantiles. l. Ramdn i Lluch, Diego, comp. 

ROMPECABEZAS: Actividades de percepción 
y coordinación para parvulario y ciclo inicial 
Isabel Morales, Teresa Rotchk- Barcelona: Abril, 
7990. - 6 V.  
1. Enseñanza preescolar. l. Morales, Isabel. 11. Rotchds, 
Teresa 
3 72.3 

E sta obra nació para Ile- 
nar el vacío que, según - 

las autoras, existía en relación 
con aquellas actividades que 
tienen como objetivo princi- 
pal ejercitar la atención, la 
percepción, la concentración, 
la intuición y la precisión, 
que son aspectos esenciales en 
el primer aprendizaje del ni- 
ño. Consta de seis volúme- 

nes, agrupados por bloques 
temáticos: los vehículos, los 
animales, el cuerpo, la cosa, 
la escuela y los vegetales. Ca- 
da volumen se organiza a 
partir de diez tipos de activi- 
dades, entre las que pueden 
citarse la numeración, forma 
superpuestas, dibujo sorpre- 
sa y simetrías, gomets, dife- 
rencias, geoplano, etc. 





c . 2  E.G.B. 
( 3  
L ' DELTA 8: Libro de lectura 8. .+ 
1- Jos6 Gont6iez Torices, Socorro Pardo Agúndet y 

) Urbano Pardo Agúndez- León: Everest, 1990. - 2 4  1 p. : il. 
1 .  Literatura esr~añola. 2. Libros de texto. l. Gonzdlez < Torices, José. 11. Pardo Agúndez, Socorro. 111. Pardo 
Agúndez, Urbano 
8 6 0  

E ste manual recoge una 
amplia gama de textos li- 

- - 

terarios, que abarca desde la 
Edad Media hasta la actuali- 
dad, incluyendo géneros tra- 
dicionales, como la poesía, 
novela y teatro, pero también 
dando importancia a las más 
recientes, como el leportaje 
periodístico. Además de las 
explicaciones de los diferen- 
tes períodos tratados y de las 
selecciones de textos se reco- 
gen críticas periodísticas de 
obras teatrales y se anima al 
alumno a que comience su 
propia actividad literaria, 
ofreciéndole paulatinamente 

algunos consejos previos. De- 
be destacarse el monográfico 
dedicado a Jorge Guillén, en 
el que se recogen de forma ex- 
clusiva algunos de sus textos. 

CIENCIAS SOCIALES: 7 . O  EGB 
Pilar Comes y F. Xavier Hern6ndez.- 2. ed. rev. y 
amp. - Barcelona: Teide, 1990. - 2 18 p. : il fGra6 Clip) 
7 .  Ciencias Sociales. 2. Libros de texto. I .  Comas, Pilar. 

11. Herndndez, F. Xavier 
3 

L a obra enfoca las ciencias 
sociales desde la doble 

perspectiva de la teoría y la 
práctica. Para lo primero, en- 
cabeza las diferentes unidades 
didácticas con explicaciones 
aclarativas. En cada capítulo 
se propone la realización de di- 
versas actividades. El libro re- 
coge seis bloques temáticos: las 
formas de la tierra; exploran- 
do el planeta; ciudades en el 
tiempo; diversidad humana y 
cultural; progreso tecnológico 
y científico; y economía y so- 
ciedad de consumo. 

TRAM 2: Uengua 
Rosa M. Escriv6, Rosa Giner y Joan PmHkw.- 
Barcelona: Teide, 1990. - 303 p. : il 
1. Lengua catalana. 2. Libros de texto. l. Escrivd, 
Rosa M. 11. Giner, Rosa. 111. Pellicer, Joan 
804.99 

E ste manual, editado en 
lengua catalana, es una 

introducción a la lengua de 
Cataluña que, al mismo tiem- 
po, pretende presentar al 
alumno una serie de técnicas 
de estudio para mejorar su ca- 
pacidad comprensiva. Junto a 

la explicación teórica de los 
distintos temas, apoyada con 
gran número de ilustraciones, 
se incluye una selección de tex- 
tos con ejercicios, unas activi- 
dades destinadas a mejorar el 
dominio lingüístico, y notas 
complementarias sobre gramá- 

GUlAS INFORMATIVAS PARA ESCOLARES 
DEL AYTO. DE SEVILLP 

E ste conjunto de guías 
editadas por el Centro 

Municipal de ~nvesti~ación y 
Dinamización Cultural del 
Ayuntamiento de Sevilla pre- 
tende servir de ayuda a la 
tendencia existente en los co- 
legios de salir fuera de su en- 
torno, conectando la escuela 
con la vida, estudiando la 
realidad uin situu. Entre las 
visitas que se recomiendan 
está la de los Reales Alcáza- 
res, Ayuntamiento de Sevilla, 
Catedral de Sevilla y Parques 
de Sevilla. Al mismo tiempo, 
se hacen diferentes indicacio- 
nes sobre cómo elegir una vi- 
sita, cuáles son las fases para 
su correcto planeamiento, de- 
sarrollo y evaluación y cuáles 
son las técnicas de trabajo de 
campo. Asimismo, se facilita 

un repertorio de recursos bi- 
bliográficos sobre el tema, 
que incluye autores como 
Piaget, Durrel, Vallieres, 
Mallas Casa, Mc Luhan y 
Rasmussen. 

CIENCIAS SOCIALES: 6 . O  EGB 
Pilar Comes y F. Xavier Hemández- 2. ed. rev. y amp.- 
Barcelona: Teide, 1 990. - 204 p. : il. - (Grad. Tintero) 
l .  Ciencias Sociales. 2. Libros de texto. l. Comes, Piler. 
11. Herndndez, F. Xavier 
3 

E ditorial Teide presenta es- 
te manual de Ciencias 

Sociales que contiene seis ca- 
pítulos: la imagen de la tierra; 
investigamos el paisaje; vivir 

1 en la naturaleza; producir ali- 
mentoa; casas, pueblos y ciu- 
dades; y aprovechar la ener- 
gía. Junto a estos aspectos teó- 
ricos se recogen también dife- 
rentes actividades a realizar en 
clase, tanto de carácter indivi- 
dual como colectivas. Asimis- 
mo, es reseñable la misión pe- 
dagógica que se asigna a la 
prensa. 

t i a ,  ortografia y expresión 
oral y escrita. Cada tema se 
cierra con una pequeña sínte- 
sis de los principales conteni- 
dos estudiados. La obra ense- 
ña también a los alumnos 
cuestiones relacionadas con la 
actualidad dentro del ámbito 
lingüístico, para lo que se va- 
le principalmente de los textos 
recopilados. Los autores, Pe- 
iiicer, Giner y Escrivá, son 
destacados especialistas en la ,, 
temática de la lengua catalana. 



CANCIONES Y JUEGUERCICIOS DE 
ORTOGRAFIA: De 8 a 11 años 

Madrid: Alhambra Longman, 7 990 
Contiene: Cuaderno/ lnmaculada Cdrdoba, Isidro 
Moreno. - 79 p. :¡l. - Canciones (cassette)/ Olga Manzano, 
Manuel Picón fint.J.- (60 min.) 
1. Educacidn de niííos. 2. Canciones infantiles-casette. 

H ay varios volúmenes de 
Canciones y Juergueci- 

tos; el que ahora comenta- 
mos, otro dedicado a la expre- 
sión escrita, etc. Cada núme- 
ro incluye, en un paquete, un 
cuaderno de 80 páginas, en el 
que se explica un poco de teo- 
ría y se proponen muchos 
ejercicios prácticos en forma 
de juegos, así como una cinta 
con diez canciones que expli- 
can algunas de las reglas más 
difíciles. El autor de las can- 
ciones es Manuel Picón, 
quien también las interpreta 
con Olga Manzano. Los cua- 
demos están ilustrados y sus 

contenidos -los ,ljueguerci- 
ciosn- tienen como finalidad 
trabajar con los textos de las 
canciones. 

HISTORIA BlBLlCA 

Miguel Angel C6rceles.- 1 1 .  ed. aum.- Madrid: 
Palabra. 1990.- 766 D.: il 
1 .  ~ibliá-obras de div"lgacidn. I. Cárceles, Miguel Angel 
22.046 

E Sta obra constituye un 
resumen de la Biblia es- 

pecialmente adaptado para 
los alumnos de EGB. Con un 
estilo especialmente simplifi- 
cado se van reseñando los 
principales acontecimientos 
que tienen lugar en el Anti- 
guo y el Nuevo Testamento. 
Al mismo tiempo, cada uno 
de los 23 capítulos contiene 
tres tipos de recuadros, con 
los títulos: «para tu fe», .pa- 
ra tu vida cristiana» y are- 
cuerda,,. 

HACIA EL JARDIN DE LOS TRES SOLES: L! 
d 

Lectura y globalización para el ciclo inicial I- 
Gonzalo Romero lzarra y Carlos Surda Rodriguez.- 
Madrid: Alhambra, 7990.- 201 p. 
Recursos y propuestas de trabajo 

Q 
K 

7. Enseñanza primaria. 2 .  Lectura-Enseñanza. l. Romero I 3 
Izarra, Gonzalo. 11. Sureda Rodriguez, Carlos 
372.4 1 

P resenta un conjunto de + 
recursos y propuestas de +hiadicudú\ 

trabajo para algunas de las d c h W 3 O b  
áreas de la educación en los I r  I I ~  < , A A  . A , , %  

Y . < L , I L . , U  li 

primeros años de la edad es- 
colar, a partir de una meto- 
dología globalizada basada en 
la interacción de las capacida- 
des innatas del niño y la ex- 
ploración ambiental. Las 
áreas que se tratan en la obra 
son la ética, como conjunto 
de valores reflejados en la lec- 
tura, las experiencias o viven- 
cias expresadas en el texto y 
el lenguaje o actividades su- ta algunas ideas de diver .:os 
geridas. Al comienzo de ca- autores y movimientos peda- 
da ficha de trabajo se presen- gógicos. 

MI PRIMER LIBRO DE MANUALIDADES 

Angela Wilke8.- Barcelona: Molino. 1989. -48 p.: il. 
1 .  Trabajos manuales. l. Wilkes, Angela 

den hacer los niños con ma- 
teriales que se encuentran ha- 
bitualmente en una casa. En 
cada página se presenta a to- 
do color y a tamaño natural 
desde máscaras de disfraces 
hasta joyas exóticas con pas- 
ta de todo tipo. El libro co- 
mienza con unas detalladas 
instrucciones para su mane- 
jo, donde se explican los ma- 
teriales que se necesitan, los 
patrones y los utensilios, con 
fotografías que indican cada 
proceso paso a paso y la pre- P resenta un conjunto de 

ideas de cosas que pue- sentación final de cada trabajo. 

COLECCION ccLIBROS DE LECTURAh 
DE MAGISTERIO 

E sta colección, presentada . 
por editorial Magisterio, 

consta de dos apartados cla- 
ramente diferenciados e inte- 
rrelacionados al mismo tiem- 
po: un libro de lectura, con 
diferentes historias, y un cua- 
derno para realizar distintas 
actividades a partir de la lec- 
tura del libro. Estos cuader- 
nos comienzan con una intro- 

ducción al libro a través de 
una ficha bibliográfica y de 
un juego para motivar la 
lectura del niño, al tiempo 
que recogen actividades de 
carácter Iúdico para explotar 
la capacidad lectora del alum- 
no y la realización dirigida de 
un resumen del libro. Los 
textos poseen abundantes 
ilustraciones y cuadros gráfi- 

cos orientadores. Hasta la fe- 
cha, los seis libros incluidos 
en la colección son los si- 
guientes: El genio, Juntos por 
ahí, Vefero ale t i m a  y mar, El 
dragón, Los uándalos y El tesoro 
&f caserón. Todos ellos siguen 
una progresión en todos los 
factores que influyen en la 
lectura: argumento, vocabu- 
lario, extensión del texto, ta- 
maño de la letra e ilustracio- 
nes. 



c.1 E.G.B. 

A KAL edita para niños 
l l l  de Enseñanza Primaria - cuatro cuadernos cuyo obje- 

tivo es el aprendizaie de la or- 
tografia (&&a, puntuación y 
acentuación). Los cuadernos 
parten de la idea de que el 
aprendizaje de la ortografía 
depende de otros aspectos del 

desarrollo lingüístico, como 
son la lectura y la escritura. 
Por ello cada lección se ini- 
cia con una lectura que fija 
un contexto adecuado para 
realizar actividades de expre- 
sión oral. El profesor de este 
modo corregirá los errores de 
sus alumnos y les incitará a 
un empleo preciso y variado 
del lenguaje oral. En última 
instancia se pretende que los 
niños disfruten de la capaci- 
dad lúdica del lenguaje y en 
definitiva que aprendan ju- 
gando. 

El aprendizaje, gradual, 
comienza por el cuaderno Or- 
iopaJa natural para seguir con 
Reglas o r topa~cas ,  Reglas & 
puntuación y Re& & aceniua- 
ción. Los textos son de Celia 
Ruiz Ibáñez y las ilustracio- 
nes de David Ouro. 

II CONGRESO ANDALUZ DE PRENSA - , 

EDUCACION 

D urante los días 23, 24 y 25 del mes de noviembre 
se celebrará en Matalascañas (Huelva), el 11 Con- 

greso Andaluz de Prensa Educación organizado por los 
directores de prensa, radio y televisión de Andalucía. Al 
mismo tiempo, la Comunidad Andaluza, ha puesto en 
marcha el 1 Concurso Andaluz de Jóvenes Periodistas y 
el 1 Concurso de Experiencias Didácticas en Prensa- 
Escuela. 

Con estas iniciativas se pretende incentivar el uso di- 
dáctico de la prensa en el aula, creando un programa de 
Prensa-Escuela, a nivel de la Comunidad Autónoma. 

Se ofrece, de esta manera, un intercambio de experien- 
cias entre el profesorado andaluz que trabaja en la inte- 
gración didáctica de los medios de comunicación en el 
marco educativo. En el proyecto han colaborado distin- 
tas entidades como la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, la Diputación Provincial de Huelva y la 
Escuela Universitaria del Profesorado de Huelva. 

LA GRECIA ANTIGUA 
Madrid: Incafo: S. M., 1989.- 3 1 p.: ¡l.- (El patrimonio 
de la humanidad; 1 1) 
1 .  Arte-Historia-Edad Antigua. 
7.032.6 

C uenta con una gran nú- 
mero de ilustraciones, y 

trata diversos aspectos de la 
cultura griega, de la que el 
mundo actual es directo 
heredero. La filosoíla, la es- 
tética, la concepción de la li- 
teratura, el teatro, la arqui- 
tectura, son algunas de las 
materias abordadas muy bre- 
vemente. En su presentación, 
el libro advierte que este le- 
gado proviene de la aristocra- 
cia, puesto que el pueblo Ila- 
no bastante tenía con vivir 
sumido en la miseria y acu- 
ciado por el hambre. Su par- 
ticipación en la cultura se li- 
mi& a levantar con sus ma- numentos arquitectónicos 
nos, piedra a piedra, los mo- que hoy aún se conservan. 

- 

PALACIOS EUROPEOS 
Madrid: Incafo: S. M., 1990.- 31 p.: ¡l.- (El patrimonio 
de la humanidad; 13) 
1.  Palacios. 2. Arquitectura 

S e centra en el s. XVIII 
y en los palacios eumpeos 

europeos. Contempla ese si- 
glo desde la perspectiva del 
gran número de cambios que 
en él se produjeron, guiados 
por la Ilustración que critica 
implacablemente el saber tra- 
dicional y las supersticiones y 
que culmina con la Revolu- 
ción Francesa. Recoge una 
serie de palacios construidos 
o renovados en este período, 
y que hoy han sido declara- 
dos por la UNESCO Patri- 
monio de la Humanidad. 

AVISO A SUSCRIPTORES, 
COLABORADORES Y ANUNCIANTES 

EDUCACION Y BIBLIOTECA se publica la primera semana del mes. Si en el transcurso de la segunda semana no 
hubiera llegado a su destino, soliciten su reposición en la segunda quincena a nuestras oficinas de Baeza, 4, 28002-Madrid, 
d 519 38 78. 

Asimismo, recordamos que en el período veraniego la revista no se publica. (Los diez números anuales corresponden 
a los nueves meses restantes, más un ejemplar especial que se distribuyó junto al de enero). 

La fecha límite para contratar publicidad se fija el día 15 del mes precedente (para recibir fotolitos el 25, y el dia 17 
para positivos). 

Por otro lado, la fecha del cierre para dar cabida a informaciones, colaboraciones u otro material será el día 10; no obstan- 
te, agradeceríamos que estos envíos se realizaran con mucha más antelación, sin apurar dicha fecha, y siempre a la redacción: 
d López de Hoyos, 135, 5 . O  D. 28002-Madrid. a 519 13 82. 



B.U.P. 

LATUTORIAENLASENSE~~ANZASMEDIAS: posdedocumentos:relativ~r 
Esquemas y guiones de trabajo a la descripción de la sesión; 
Narciso García Nieto, Fortunato Cermeíío González de Para de tra- 
y M'. Teresa Fernhdez Tarrero.- Madrid: Instituto bajo Para el ahmno. Con 
Calasanz de Ciencias de la Educación, 7989 una propuesta metodológica 
7. Orientacidn pedagógica. 2. Ensefianza secundaria. que hace mención tanto a la 
l. García Nieto, Narciso. 11. Cermeño GonzBlez, reflexión individual como la 
Fortunato. 111. Ferndndez Tarrero, M '. Teresa. trabajo en grupo, los autores 
3 7.04 U g n r i r p b m O m  

tratan, entre otros conteni- 

E Sta carpeta se compone tende ayudar al docente a la dos, aspectos como las técni- 
de cuarenta sesiones ela- realización de este tipo de ac- cas de estudio, los comenta- 

boradas para trabajar con tividad. rios de texto o la formación 
alumnos en la tutoría, y pre- El material incluye tres ti- académico-profesional. 

CIENCIAS NATURALES: BUP-1. 
Carlos A. Miguel, Araceli del Caííizo, Angel Costa.- 
Ledn: Everest, 1990.- 390 p.: il. 
7. Ciencias naturales-Libros de texto. l. Miguel, 
Carlos A. 11. Cañizo, Araceli del. 111. Costa, Angel 
5/6 

anterior. Cada una de las 
once unidades didácticas en 
que se divide la obra comien- 
za con una pequeña introduc- 
ción. donde se ofrece una 
visión del conjunto del te- 
ma a desarrollar, a la que si- 
gue una exposición más 
amplia del mismo, completa- 
da con una serie de pregun- 
tas y unos datos complemen- 
tarios de ampliación de cono- 
cimientos. Al final de cada 
tema se proponen diferen- 

C ombina la exposición de tes actividades, que van des- 
contenidos sobre los di- de la recapitulación hasta 

ferentes temas del temario experiencias de laborotario 
con un aspecto experimental en clase y en casa o en el 
que completa y refuerza el campo. 

FlSlCA Y QUlMlCA 3.O 
Madrid: Alhambra, 7990. - 6 3 7  p.: il. -(Bachillerato; 3) 
Actividades 
1.  Física. 2. Química 
53 + 54 

C onsta de 26 temas, que 
son precedidos por unos 

conceptos matemáticos apli- 
cados a la Física que resultan 
fundamentales, para poder 
seguir las lecciones siguien- 
tes. El cálculo vectorial y el 
análisis dimensional son los 
dos temas que se tratan en es- 
te capítulo cero. En todos los 
capítulos se sigue el mismo 
esquema: en primer lugar, 
una explicación teórica; pos- 
teriormente, una serie de 

FlSlCA Y QU~MICA 

ejercicios y problemas de un apéndice que indica las 
aplicación práctica de lo constantes fisicas, químicas y 
aprendido. Se completa con fisico-químicas atómicas. 

EXPERIMENTOS DE BIOLOGIA: 
l. Microorganismos 

Miguel Calabria Garch- Madrid: Akal, 7990.- 62 p.: 
il. - (El mochuelo pensativo) 
7 .  Microorganisrnos-PrBcticas. l. Calabria Garcla, Miguel 
579.8 

EXPERIMENTOS 
L DE BIOLOG~A 

1 Mriwtpenunas 

I" 

P resenta un conjunto de 
experimentos con mi- 

croorganismos, abarcando 

desde el cultivo de bacterias 
hasta la medición de la con- 
taminación del agua dulce. 
Se indica el material de tra- 
bajo necesario y se describen 
las diferentes operaciones que 
habrán de llevarse a cabo. In- 
cluye numerosos gráficos y 
forma parte de un conjunto 
de textos, cuyo segundo vo- 
lumen se refiere a los vegeta- 
les, mientras el tercero, aún 
en fase de preparación, se 
centrará en la experimenta- 
ción con animales. La tradi- 
cional tendencia a teorizar a 
la que es proclive la escuela 
convencional queda superada 
con manuales de este tipo. 

FlSlCA Y QUIMICA: BUP-3.' 
Jos6 Antonio Fidalgo.- Ledn: Everest, 7990. - 3 7 6  p.: il 
7 .  Física. 2. Química. l. Fidalgo, Josd Antonio 
53 + 54 

E ste manual, agrupado en 
doce unidades didácti- 

cas, trata estas dos materias 
desde una vertiente eminen- 
temente práctica. Las expli- 
caciones teóricas son acompa- 
ñadas por numerosos proble- 
mas, ejercicios (todos con so- 
lución indicada), actividades 
prácticas, lecturas y comen- 
tarios. Hay un gran número 
de ilustraciones y de cuadros 
gráficos que completan el tex- 
to. Cada una de las lecciones 
comienza con un aparato ti- 
tulado "Actualiza tus conoci- 
mientos~, donde se repasan y 
preguntan cuestiones básicas 

para un aprendizaje más co- 
rrecto de la teoría expuesta. 

47 



EL MUNDO DE LOS BLOQUES 
Milagros Martínez de Ses.- Madrid: Anaya, 1989.- 
95  p .  : il. - (Biblioteca Bdsica de Historia. Monograflas). 
Bibliografía 
1 .  Edad contemporánea-Historia, 7945- 1989. 
l.  Martínez de Sas, Milagros 
940.55 

P resenta el mundo des- 
de la perspectiva del 

poder político de las dos gran- 
des potencias. Después de la 
Segunda Guerra Mundial, 
Europa queda dividida y 
aliada a uno de los grandes 
bloques políticos: Estados 
Unidos y Unión Soviética. 
Este libro explica el comien- 
zo y desarrollo de esta divi- 
sión, el intento del Tercer 
Mundo de mantenerse inde- 
pendiente y cuál es la situa- 
ción política en la década de 
los ochenta. 

LA EUROPA REVOLUClONARlA (1 789-1848) 
Javier Panigua.- Madrid: Anaya.- 9 6  p.: ¡l.- 
(Biblioteca Básica de Historial 
Bibliografía 
7 .  Edad contem~ordnea-Historia, 1 789- 1848. 
l. Panigua, ~ a & r  
9 4 0  

A partir de la Revolución 
Francesa (1 789) Europa 

experimenta un cambio im- 
portantísimo: se configura el 
Estado moderno tal y como lo 
entendemos hoy. La Revolu- 
ción Francesa y los ciclos re- 
volucionarios de 1820, 1830 
y 1848 son momentos histó- 
ricos claves en la lucha por la 
superación del Antiguo Régi- 
men y el surgimiento de es- 
tructuras de poder basadas en 
la libertad e igualdad de los 
hombres. La obra recoge pro- 
fundos cambios. 

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL: 
L'enfrontament de les potencies imperblistes 
Ricard de Vargas.- Barcelona: Grab de Serveis 
Pedagógics, 1990.- 64 p.: il. - (Biblioteca de la Classe; 46) 
1. Guerra mundial, 79 14- 19 18. 1. Vargas, Ricard de 
940.3/4 

E ste libro aborda la Pri- 
mera Guerra Mundial 

desde una doble vertiente: ,x, 43-wm,. u-.,, 

por un lado, describe el con- P" ""-" m ~ s r ~ h ~ w r l *  """"" w " ~ ' " ~  

flicto linealmente, destacan- 
do las diferentes circunstan- 
cias que contribuían a tal de- 
sarrollo; por otro, expone 
cuál fue la aportación catala- 
na a la guerra, y como ésta 
influyó a Cataluña. La obra, 
que incluye varios mapas so- tividades. Este manual, al 
bre el desarrollo de la guerra, tiempo que realiza una refle- 
recoge también una breve xión histórica sobre la confla- 
cronología, una breve biblio- gración, intenta ser un con- 
grafia con material audiovi- cienciador de que sucesos así 
sual, y una propuesta de ac- no pueden volver a repetirse. 

RUMBO A LAS INDIAS 
Gonzalo Zaragota.- Madrid: Anaya, 1989. - 9 5  p.: ¡l.- 
(Biblioteca Bdsica de Historia. Vida cotidiana). 
Bibliogra fia 
1 .  España-Historia-Edad Moderna. 2. America- 
Descubrimientos y exploraciones. l. Zaragoza, Gonzalo 

C uando las Indias fueron 
descubiertas mucha 

gente fue allí, principalmen- 
te con idea de hacer fortuna, 
pero el viaje era duro, con 
muchos peligros. En esta 
obra, el autor nos cuenta de 
qué forma discurren las 
jornadas de travesía. El libro 
es una mezcla de epopeya e 
historia, que recoge los he- 
chos heroicos de un grupo de 
personas anónimas, pero 
que, al mismo tiempo, refle- 
xiona sobre las razones de 
esos viajes. 

LA ALHAMBRA V EL GENERALIFE 
Gonzalo M .  Borr6s.- Madrid: Anaya, 1989.- p.: ¡l.- 
(Biblioteca BBsica. Arte. Monogra fías) 
1 .  Arte-Historia-Edad Media. l. Borrds, Gonzalo M. 
7.033.3 

L a Alharnbra y El Gene- disección de la mentalidad 
ralife son los dos prin- islámica circunscrita al cam- 

cipales representantes del po concreto de las formas 
arte nazarí. Este libro pre- artísticas, en la medida en 
tende adentrarse en el signi- que éstas revelan una con- 
ficado de ambas manifes- cepción del mundo y de la di- 
taciones artísticas más que ser vinrdad. Junto al texto expli- 
una mera guía artística al cativo, con un gran número 
uso. Para ello se realiza una de ilustraciones, se incluyen 

en la parte final tres apéndi- 
ces, referidos a la cronología 
de la ocupación nazarí en 
Granada, a un glosario de 
términos y a una bibliografia 
básica. El manual posibilita 
conocer a partir de un hecho 
concreto como es el arte, la 
razón de ser del pueblo mu- 
sulmán, que ejerció un domi- 
nio cuasi-absoluto sobre Es- 
paña durante muchos siglos, 
conformando en gran medi- 
da su esencia. 



u2 e 
EL ARTE DEL ANTIGUO EGlPT O HlSTORlA 3O. 

L' 
Francisco Presado.- Madrid: Anaya, ,989. - 96 p.: il. - Madrid: Alhambra, 1990. - 388 p.: il. - ISachilIerato; 3, 
(Biblioteca Básica. Arte) Bibliogra fia. 
l. Arte-Historia-Edad Antigua. l. Presedo, Francisco. 7. España-Historie. 2. Espaíia-Geografia humana. L! 

iZÍ 

&Ufl6Ij4IWS1X&rn 

El Arte del 
Antiguo Egipto 

E 1 arte egipcio forma par- 
te sustancial de las obras 

eternas de la historia. Tiene 
la virtud de ser el exponen- 

temás valioso de una gran 
cultura cuya vitalitad perdu- 
ró durante tres milenios. Es- 
te libro describe la evolución 
artística en este largo perío- 
do, desde una etapa más 
rudimentaria en el período 
Predinástico que llega a la 
madurez del Imperio Anti- 
guo, se pierde al desintegrar- 
se éste y se recupera en el cla- 
cismo del Imperio Medio, al- 
canzando el máximo esplen- 
dor en el Imperio Nuevo 

I 
- 

HISTORIA 

gracias a las riquezas acumu- E ste manual de historia se 
ladas mediante las conquistas compone de dos partes: 
militares. Igualmente se reco- explicaciones teóricas sobre el 
ge el período final de deca- desarrollo histórico español, 
dencia. desde la prehistoria hasta la 

actualidad, tras una descrip- 
ción física del contexto en el 
que se ubica nuestro país; ac- 
tividades prácticas a realizar 
por los alumnios, en grupo o 
individualmente. La com- 
prensión de comentarios de 
textos, la realización de dife- 
rentes visitas y el dibujo de 
mapas significativos son algu- 
nos de los principales ejerci- 
cios propuestos. Se incluyen 
algunos documentos sobre 
momentos especialmente 
trascendentes de la historia 
española, y un breve apéndi- 
ce bibliográfico, que sirve pa- 
ra situar más adecuadamen- 
te la obra. 

ROMA: Siete aspectos de la cultura latina 
Barcelona: Teide, 7 990. - 755 p.: il. - (Doce 18) 
Biblíografía y propuestas de trabajo 
1. Arte-Historia-Edad antigua 
7.032.7+937 

L as costumbres del pueblo 
romano han influido 

poderosamente en diversas 
civilizaciones, y la nuestra no 
puede considerarse una 
excepción. Consiguiente- 
mente, es cierto que muchos 
de estos aspectos han sido rei- 
teradamente estudiados. Es- 

te libro pretende presentar 
algunas cuestiones menos 
difundidas, pero que poseen 
gran importancia para el 
conocimiento profundo de los 
romanos. Aspectos como la 
situación legal de la mujer en 
la realidad diaria, la forma en 
que viajaban, cómo realiza 

TOMA LA PALABRA: Forma y función de 
las palabras 
Eugenio Martínez Celdrhn y M. Carmen Olivar Vera.- 
Barcelona: Teide, 1990. - 232 P.: ¡l.- (Doce 18) 
Ejercicios, vocabulario y bibliografía 
1.  Lengua española. l. Martínez Celdrdn, Eugenio. 
/l. Oliver Vera, M. Carmen. 

E ste 1it)t.o vs una reflexiód 
sobre: 1.1 propio lenguaje, 

a trav& 111.1 desarrollo de un 
análisis práctico sobre la gra- 
rnáiie ;I tal y como es utiliza- 
da thxde el principio. Cada 
uno e Ic sus 23 capítulos tiene 
cinc e ,  apartados: exposición 
de la teoría grarntical corres- 
pondiente a cada tema estu- 
diado; ejercicios de consolida- 
ción de los conocimientos ad- 
quiridos; autoevaluación; co- 
nocimiento de las diversas 
técnicas de expresión, etc. 

T O M A  
LA PALABRA - [P - 

ban y difundían sus obras 
literarias, su grado de cono- 
cimientos científicos, son 
abordados en esta obra. Al 
mismo tiempo, cada de los 
siete temas én que se divide 
tiene una serie de ejercicios 
prácticos, que son comple- 
tados con una detallada bi- 
bliografia y materiales como 
mapas, maquetas o propo- 
niéndose la realización de vi- 
sitas a museos o excavacio- m 
nes. 

CURSO DE LENGUA ESPAÑOLA: 
Aprendizaje activo 
Rosa Alsina.. . (et al.).- Barcelona: Teide, 1990.- 
35 7 p.: il. - (Doce 78) 
Ejercicios 
1. Lengua espanola. l. Alsina, Rosa 
806 

P retende conseguir que 
los alumnos amplíen y 

perfeccionen su capacidad de 
comprensión y expresión a 
partir de la realización de las 
experiencias prácticas que 
acompañan al texto teórico. 
La obra se divide en veinte 
unidades, cada una de las 
cuales, a su vez, consta de 
cuatro apartados: teoría lin- 
güística; ortografia; dudas y 
errores en el uso de la lengua; 
y taller de lectura. Además, 
se incluyen numerosos ejerci- 
cios de comprobación. 



B.U.P. 

MUSICA Y ACTIVIDADES MUSICALES: BUP-1. 
Emilio Casares Rodicio. - Ledn: Everest, 1990. - 
235 p.: il. 
1.  Música-Historia. l. Casares Rodicio, Emilio 
78i09 11 

L a música quizá sea en la 
actualidad el arte que 

más audiencia tiene en el 
mundo; los medios de comu- 
nicación la transmiten conti- 
nuamente, convirtiéndola en 
inseparable compañera del 
ser humano. Este libro trata 
de recoger esa sensación de 
especial importancia que po- 
see la música, al tiempo que 
ofrece una visión de lo que ha 
significado en cada período 
histórico, haciendo especial 
hincapié en las características obra, se completan con diver- 
de su lenguaje, o en los genios sas actividades con las que 
más destacados que consi- dar a la asignatura un carác- 
guieron obras cumbres. Los ter esencialmente práctico, y 
contenidos teóricos de la con audiciones comentadas. 

FlLOSOFlA 3.' 

Madrid: Alhambra, 1990. - 3 1 6 p. - (Bachillerato; 31 
Bibliografía 
1. Filosofía 
1 

sis, sino más bien una suma 
de problemas y de argumen- 
tos que procura alentar el 
sentimiento del intrínseco in- 
terés que pueden llegar a te- 
ner tales problemas, más d á  
de la extendida creencia de 
que la razón es algo frío y po- 
co útil. La teoría y la prácti- 
ca se mezclan continuamen- 
te en la obra, con el fin de que 
los alumnos ejerciten su capa- 
cidad de inferir y precisar 
opiniones propias, a partir de 

E ste libro no es una com- los conocimientos estable- 
pilación de datos y de te- cidos. 

LA MITOLOGIA EN EL MUSEO DEL PRADO: 
Guía didhctica 
Madrid: Ministerio de Cultura: Museo Nacional del Ra-  
do, 7 987. - 32  p.: il. - /Temas) 

A través de las principa- 
les narraciones sobre 

dioses, héroes y hombres de 
la mitología clásica, esta guía 
didáctica persigue un mejor 
conocimiento de las pinturas 
del Museo del Prado que tra- 
tan temas mitológicos, y que 
son bastante más abundantes 
de lo que normalmente se 
cree. Dirigida al lector joven, 
la guía trata de manera rápi- 
da, interesante y digerible 
desde los orígenes del propio 
pensamiento mitológico has- 
ta las aventuras, intrigas y 
gestas de seres divinos y hu- 
manos. Explica, interesa y 
ofrece un recorrido pictórico 
por obras de pintores como 

Velázquez, Rubens, Goya, 
Tiziano, autores tan míticos 
como los temas que sus cua- 
dros reflejaron. 

ENERGIA I EQUlLlBRl NUTRITIU. 
ALlMENTAClO I SALUT 
Pilar Cervera y Montserrat Fortuny.- Barcelona: 
Graó de Serveis Pedagdgics, 1990.- 6 4  p.: ¡l.- 
(Biblioteca de la Classe; 45) 
1. Alimentos. 2. Educacidn sanitaria. l. Cervera, Pilar. 
/l. Fortunv, Montserrat 
641.1 

', - 4  - mente ligados. Cuáles son los 
1 alimentos más adecuados pa- 

ra cada edad o actividad físi- 
ca, cómo confeccionar los 
menús y qué influencia tie- 
nen los alimentos en el creci- 
miento y el rendimiento fisi- 
co e intelectual son algunas 

I de las cuestiones que se plan- 
' tean. Propone diversas acti- 

vidades para conseguir una 

T rata de introducir en el alimentación más ligada al 
aula la d i  mentación y la entorno, y que sea una autén- 

salud como conceptos íntima- tica manifestación cultural. 

A YANQUEE I N  A KlNG ARTHUR'S COURT 
Merk Twain; adapted by Asociacidn Cultural Tespis. - 
Madrid: Mare Nostrum, 7989.- 5 9  p.: ¡l.- (Amigo 
Shakespeare; 11 
Ejercicios y vocabulario 
l. Twain, Merk 

THE MERCHANT OF VENICE: Comedy with six 
scenes 
Wílliam Shakespeare; adapted by Asociacidn Cultural 
Tespis. - Madrid: Mare Nostrum, 1989. - 56 p. : il. - (Ami- 
go Shakespeare; 21 
Ejercicios y vocabulario 
l. Shakespeare, William. 

M are Nostrum Edicio- 
nes, dentro de su colex- 

ción Amigo Shakespeare, pre- 
senta textos de autores ingle- 
ses, con un lenguaje y una 
puesta en escena sirnpliíicados, 
y adaptados al nivel de inglés 
de los estudiantes castellano- 
parlantes, con el fin de facili- 
tarles el aprendizaje de ese 
idioma. Incrementar el domi- 
nio del vocabulario y de la 
creatividad de los alumnos son 
los dos principales objetivos de 
esta serie de textos. 



IMAGEN Y SONIDO 
Pedro Hernández Carrión.- Madrid: Alhambra, 1990.- 
7 3 1 p. : il. - (Biblioteca de Recursos Didácticos; 4 0 )  
1. Video. 2. Sonido. l. Hernández Carridn, Pedro. 

E s poco lo que el ciudada- 
no conoce realmente de 

imagen y sonido. En esta 
obra se pretende enseñar 
unos fundamentos que per- 
mitan dominar este tipo de 
comunicación. Para ello, y 
junto a una explicación teó- 
rica de la imagen fija y móvil 
y sus aplicaciones, se descri- 
ben una serie de operaciones 
iconográficas: como realizar 
y analizar un anuncio gráfil 
co, copiar un mensaje televi- 
sivo y videográfico, confeccio- 
nar un guión, sonorizar una 
cinta, montar una emisora de 
televisión, o preparar una en- 

m 

trevista, actuación o debate. lucionario de las divcrsas prue- 
La obra se completa con un so- bas de autocontrol expuestas. 

CIENCIAS NATURALES: Rama sanitaria, 
peluquería y estdtica, jardín de infancia 
Carlos A. Miguel González, Araceli del Cañizo 
Fernhdez-Roldán, Angel Costa PBrez-Herrero.- 
León: Everest, 7990.- 333 p.: il. - (F. P. 1; 21 
1. Ciencias naturales. l. Miguel, Carlos A.  11. Caiiizo, 
Araceli del. 111. Costa, Angel. 
57 

irigido a los alumnos de 
U segundo de F.P.1 de las 
ramas Sanitaria, Peluquería 
y Estética y Jardín de Infan- 
cia, se desarrollan los progra- 
mas de primero y segundo, 
que tras la nueva distribución 
horaria se reúnen en la mis- 
ma asignatura. Anatomía y 
fisiología, y alimentación y 
nutrición, se agrupan en cua- 
tro unidades didácticas: orga- 
nización general del cuerpo 
humano; función de nutri- 
ción; función de relación; y 
función de reproducción. 

F.P. PRIMER GRADO (Santillana) 

E ditorial Santillana pre- ral, todos los textos contienen 
senta su colección de ma- una parte teórica, que es com- 

nuales de Formación Pro fe- pletada con ejercicios prácticos 
sional de primer grado, que sobre los diferentes temas tra- 
incluye Lengua y Literatura tados. Una gran número de 
1. O ,  Matemáticas 1. O, Expre- fotografías, ilustraciones y grá- 
sión Gráfica 1. O, Inglés ficos completan los textos, to- 
<<Master English~ 1.' y2.O, doeUorealizadoporelDepar- 
Formación Humanística 2 . O ,  tamente de Investigaciones 
Ciencias Naturales 2.' y Fí- Educativas de la editorial, di- 
sica y Química 2.O. En gene- rigido por J. Mascaró. 

CURSO DE FRAMEWORK 
Miguel Angel de Miguel Perez, Emilio Lalana 
Espuña.- Madrid: Alhambra, 7 989 .  - 194  p. - 
(Biblioteca de Recursos Didácticos Alhambra; 371. 
1.  Informática. Enseñanza. l. Miguel Pdreza, Miguel 
Angel de. 11. Lalana Espuiia, Emilio. 
5 7 9 .682  

1 Bililu'ai ir i e  I 'wx%% . A ~ ~ * ~ V L T  x m w w d  

M ás que una descrip- 
ción exhaustiva y liga- CURSO DE 

da a una versión de softwa- FRAMEWORK 
re, se pretende ofrecer un so- 
porte que pueda ser utilizado 
por otros usuarios, incluso le- 
jos de Frarnework. 

Se ha realizado una des- 
cripción de las técnicas con 
más d e t d e  en los capítulos 
iniciales y en las zonas de es- 
pecial dificultad. La obra, 
que cuenta con abundantes 
cuadros gráficos, se comple- 
ta con una serie de apéndices 
referentes a terminología y 
soluciones a los problemas 
planteados. 

LENGUA ESPANOLA: Area formativa común, 
1. Formación Profesional 
JosB Arribas Serrano.- Ledn; Everet, 1990.  - 327 p. 
1. Lengua española. 2. Enseñanza Profesional. l. Arribas 
serrano,  osé 
806. O: 3 7 7 

A daptado a las nuevas 
necesidades que el Mi- 

nisterio de Educación y Cien- 
cia ha impuesto para los tex- 
tos de Formación Profesio- 
nal. El desarrollo de una en- 
señanza activa practicando la 
lengua en sus diversas facetas 
de comprensión y expresión 
oral y escrita, ortografia, 
comprensión y análisis de 
textos, junto a la realización 
de comentarios de texto, son 
sus objetivos. Los 27 temas 
que contiene se componen de 
una parte teórica y unos ejer- 
cicios y textos seleccionados. 

TEXTOS PARA cclNFORMATlCA DE GESTIONu 

M c Graw-Hill presenta 
este conjunto de tex- 

tos dirigido a alumnos de 
Formación Profesional, y que T E X ~ S  PARA 

combina las explicaciones 
teóricas con la utilización de 
ordenadores en las prácticas. 1 

DE GESTION a?y Fp 

Estructura de la información, 
Sistemas operativos y compi- 
ladores, Matemáticas espe- 
ciales, Teleinformática, son 
algunos de los títulos que se formación administrativa y 
complementan con los relati- secretariado, y electricidad y 
vos a inglés para informática, electrónica. 



C.O.U. 

LITERATURA ESPA~~OLA E INTRODUCCION GENERAL A LA 
HISPANOAMERICANA: COU ANTROPOLOGIA 
Barcelona: Teide, 1990.- 4 5 0  p.: il. Consuelo Martínez MuOÍiz y Marla N. Ojeda Martín.- 
1 .  Literatura española contempordnea. 2. Literatura Madrid: Pla yor, 1989. - 2 3 3  p.: il. - (Cómo dominar. 
hispanoamericana contempordnea. Ciencias Sociales) 
8 6 0  "19" Biblioarafía. Cuestionarios de autoevaluaci6n 

mud  de &OI 1.d 1't.i- M de que pretende pro- 
porcionar al alumno un instru- 

mento teórico de trabajo a par- 
tir del cual se pueda realizar 
un acercamiento personal a los 
textos literarios mediante la 
lectura reflexiva y crítica, y 
mediante los comentarios y de- 
bates en el aula. Cada uno de 
los nueve apartados se comple- 
ta con un estudio monográíi- 
co de las obras representanti- 
vas de cada género, propues- 
tas de actividades y bibliográ- 
tía. En la parte comapondiente 
a la literatura hispanoamerica- 
na, se ofrece un pedid del fe- 
nómeno, fijando la atención 
más en las características del 
género que en los autores. 

1. ~ ~ r o ~ o l o ~ í a .  l. Martínez 
Martín, María N. 
5 72 

MuAiz, Consuelo. /l. Ojeda 

A mplio tratado sobre la 
antropología en el que 

se distinguen claramente dos 
partes: por un lado, la expli- 
cación teórica de la antropo- 
logía: abarca el concepto y el 
trabajo del antropólogo, las 
tendencias recientes, la gené- 
tica, la naturaleza de la cul- 
tura y la organización social 
y económica, una serie de 
cuestionarios sobre los temas. 
Con glosario de términos, re- 
pertorio bibliográfico y res- 
puestas a los autoexámenes. 

INTRODUCCION GENERAL A LA PSlCOLOGlA FISICA: COU 
T .  H .  Swanson.- Madrid: Playor, 1983.- 2 9 3  p.: ¡l..- J.M. Ayen m... [ot al.].- Barcelona: Teide.- 1990.- 
(Cdmo dominar. Ciencias Sociales) 456 p.: il. 
Bibliografía. Cuestionarios de autoevaluaci6n 1.  Física. l. Ayensa, J.M. 
7 .  Psicoloaia. l. Swanson. T.H. 5 3  

E n el texto se presenta la 
historia de la piscología, 

las bases biológicas de la con- 
ducta humana, el ciclo cog- 
noscitivo, el aprendizaje, la 
inteligencia, la consciencia, 
las motivaciones y emocio- 
nes, así como la conducta, 
enfermedades mentales y psi- 
cología social. 

Se incluye igualmente en 
cada capítulo un cuestionario 
referente a los temas teóricos 
abordados, un glosario de 
términos psicológicos, un 
apéndice bibliográfico y las 

respuestas a los cuestiona- 
rios. 

E ste tratado de fisica de 
editorial Teide, aborda 

el tema desde una perspecti- 
va conceptual, que va más 
allá de la aplicación rutinaria 
de una serie de fórmulas ma- 
temáticas, utilizándose la his- 
toria de la ciencia como re- 
curso didáctico. El libro con- 
tiene ocho unidades y trece 
lecciones, cada una de las 
cuales se subdivide en cinco 
apartados: 1. presentación 
del tema; 2. cuestiones teóri- 
cas y prácticas sobre el mis- 
mo; 3. desarrollo de los con- 
ceptos; 4. aplicación de los 

conceptos; y 5. ejercicios de 
selectividad. 

ORTOGRAFIA: Autoaprendizaje 
Jesús Masanza López- 8. ed. - Madrid: Del Castillo, 
1990. - 7 1 1 p. (Diddctica programada) 
Bibliografía 
1 .  Lengua espatiola-Ortografía-Enseiianza programada. 
l. Mesanza López, Jesús. 
806.  O- 1 (O 76.6) 

E ste manual se encarga de tiva hacia esta materia, me- 
demostrar que se puede diante la sucesión de múlti- 

aprender a escribir correcta- ples aciertos; en definitiva, 
mente con autonomía, sin tomar como objetivo princi- 
dictados penosos, resolviendo pal de la enseñanza de la or- 
continuos ejercicios y adqui- tografia el aprecio por lo bien 
riendo una motivación posi- escrito. La mayor parte del li- 

bro la ocupan los ejercicios, 
completados en cada capítu- 
lo con un breve resumen de 
las principales reglas y nocio- 
nes básicas. La presentación 
es muy clara, combinándose 
dos tintas con abundantes re- 
cuadros. El hecho de ir ya por 
la 8. a edición, y el reconoci- 
do prestigio de su autor, ava- 
lan a este texto como un va- 
lioso instrumento de autofor- 
mación, muy adecuado para 
BUP y COU. 



DE LA DERIVA DE LOS CONTINENTES A 
LA TECTONICA DE PLACAS 
A. Haliam.- Barcelona: Labor, 1989.- 173 p.: il. 
Bibliografía 
1. Geología. 2. Geodindmica. l. Hallam, A. 
557.2 

R ecoge diferentes ideas 
sobre la estructura y h Hallam 

evolución del planeta Tierra, N LA\ rm.I\:\ 
dentro de su contexto histó- M m ( Y ) ' ~ T I ~  [.\'TE? 
rico y a la luz de la hipótesis 
de Wegener sobre la deriva A l..\ TE(T~K\ 
continental. El texto, que M3 PL.V:S'j 

una forma narrativa, 
pretendh que el lector com- 
prenda la geología moderna en 
la medida en que está vincu- 
lada con algunos de los inte- 
rmgantes más importantes que 
se han propuesto desde los días 
iniciales de la ciencia. Se com- 
bina el rigor de los contenidos 
con la clkidad expositiva. 

APUNTES DE ANALISIS SlNTACTlCO 
Saturnino Hoyos Hern6ndez.- Madrid: Escuela 
Española, 1990. - 9 7 p. (Didáctica escolar) 
1. Lengua espailola-Análisis sintáctico. l. Hoys HernBndez, 
Saturnino. 
801.56 

F 1 texto tiene como finali- 

cuestiones principales que 
han de conocer los alumnos 
y sobre las dificultades más 
habituales con que pueden 
encontrarse. Se incluyen 
ejemplos y ejercicios, un re- 
sumen de morfología y una 
somera bibliografía. 

TEETO: O sobre la ciencia 
Platón; edición, prólogo, traducción y notas da 
Manuel Balasch.- Edicidn bilingüe. - Barcelona: Anthropos; 

iz 
Madrid: MEC, 7990. 2 8 6  p. (Textos y Documentos; 4) C' 
Estudio in troductorio y bibliografía 
1.  Filoso fía griega. l. Platdn. 11. Balasch, Manuel, ed. - - 

1 

A proximación a proble- 
mas fundamentales de la 

lógica y de la ciencia, indicán- 
dose que el conocimiento no 
puede ser identificado con la 
sensación o con el pensarnien- 
to. La descripción de la vida 
del fdósofo en el diálogo, es 
una relación de las causas y 
emociones que movían a Pla- 
tón a abandonar la contempla- 
ción por la acción. Manuel 
Balasch, presenta además un 
estudio sobre su vida y su pen- 
samiento filosófico, que se wm- 
pleta wn un índice alfabético. 

Platón 

Teeteto 

Marcelo Cohan.- Barcelona: Lumen, 1990. - 125 p.: ¡l.- 
(Biografías; 5) 
7. Budismo. 2. Biografías. l. Cohen, Marcelo.. 
294.3: 9 2 9  Buda 

R elación de hechos sobre 
la vida de Buda, en la 

que se explican la época e 
ideas imperantes, así como la 
doctrina enseñada por Buda. 
Se produce una mezcla, así 
reconocida por el autor, en- 
tre la realidad y la ficción, co- 
mo una constante que se en- 
cuentra en todo lo que rodea 
a este personaje. La obra, 
que contiene abundantes fo- 
tografías con imágenes de 
Buda y los lugares que visi- 
tó, se completa con una rela- 
ción bibliográfica sobre el 
tema. 

MINERALOGIA [Video] 
Rosa Gómez Antón, asesoramiento científico, 
elaboración y adaptacidn de textos.- 
Madrid: Ministerio de Educacidn y Ciencia, 1990.- 
2 videocasetes IVHSl f 150 minl. 
Guia didáctica 
7 .  Mineralogía-Videocassettes. I. Gdmez Antdn, Rosa 
549 

E ste material videográfico lisis de su estructura hasta el 
pretende acercar al estu- estudio de su génesis y sus 

diante de BUP y COU el aplicaciones más importantes, 
mundo de los minerales. Se deteniéndose también en la 
realiza un estudio de los mis- presentación de sus propieda- 
mos, abarcando desde el aná- des físicas. 

Los dos videocassetes, con 
una duración de casi tres ho- 
ras, se completan dos cuader- 
nillos, en los que se incluyen 
diversas fórmulas y síntesis 
descriptivas. 

La obra finaliza con una re- 
flexión sobre la capacidad del 
hombre, gracias a la tecnolo- 
gía, de conseguir nuevos ma- 
teriales y de adaptarse a las 
actuales necesidades, desta- 
cándose las aplicaciones prác- 
ticas de esta ciencia. 



Educación Especial 

EDUCACION ESPECIAL: Hacia la integración 
M.' Antonio Casanova.- Madrid: Escuela Española, 
1990.- 1 74 p. 
Bibliografía 
1. Educación especial. l. Casanova, M. a Antonia 
3 76 

U uno de los principales 
problemas que hay en 

los centros ordinarios de alum- 
nos con necesidades educativas 
especiales, es la falta de prepa- 
ración específica del profesora- 
do. El objeto de esta obra es 
precisamente indicar algunos 
conocimientos básicos para lle- 
var a cabo esta tarea y detec- 
tar determinadas dificultades 
del alumnado. Se divide en 
dos grandes bloques: en el pri- 
mero se recogen los priicipios 
de un modelo no discrimina- 
torio, que facilite la atención sicas y psíquicas que se en- 
de todo tipo de alumnos en un cuentran con más frecuencia, 
mismo centro; en el segundo indicándose sus causas, sínto- 
se estudian las deficiencias fí- mas y posible tratamiento. 

((EDIMBURGH MASKERn, 
EL DISPOSITIVO CORRECTOR DE LA 
TARTAMUDEZ 

permite reducir, y en algunos 
casos corregir la tartamudez. 
Fruto de la experiencia del 
Departamento de Investiga- 

-Cts-%-  I cióñ de la Universidad de 
Edimburgo (Gran Bretaña), 

m~~ylk  ( puede ser una útil ayuda pa- 

i ra los casi cuatrocientos mil 
afectados existentes en Espa- 
ña. Tras una breve introduc- 

-a- i* *% 
m*' Z?i*il "2 r C 

ción, en la que se indica que 
su índice de efectividad es su- 
perior al ochenta por cien, se 
indican las instrucciones pa- 

E ste pequeño folleto pre- ra su manejo y la comproba- 
senta un dispositivo que ción de resultados. 

EL LENGUAJE COMPRENSIVO A TRAVES 
DE CUENTOS 
Esperanza Aguilar y M.' Cristina Vaquero.- Madrid: 
Escuela Española, 1989.- 2 v. (1 00, 125 p.): i1.- 
(Educación especial; 1 0  y 1 1 )  
1. Educación especial-Lenguaje-Prácticas. l. Aguilar, 
Esperanza. 11. Vaquero, M. a Cristina. 
3 76  

L as fichas presentadas en mo en los que presentan una 
estos dos volúmenes tie- falta en la comprensión lecto- 

nen como objeto trabajar es- ra. La obra presenta una se- 
calonadamente problemas rie de cuentos de pequeña ex- 
que surgen en el área de la tensión, acompañados de di- 
comprensión, tanto en niños versas actividades, todas ellas 
con deficiencias auditivas co- orientadas a trabajar el len- 

LA INADAPTACION PERSONAL: Cómo surge, 
que formas adopta. Estrategias para combatirla. 
Isabel D ' í  AMI.- Madrid: &cwla Española, 1990.- 272 p. 
Bibliografía 
l .  Educación especial. l. Dlaz Arnal, Isabel 
3 7 6  

clarificando el motivo que las 
desencadena, y aborda las es- 
trategias de reeducación, des- 
cribiendo y valorando los me- 
dios y técnicas aplicados en fa- 
milia, en centros de menores 
carentes de ella, en institucio- 
nes para caracteriales, descn- 
biendo las fases y contenido del 
plan reeducativo en el que pri- 
ma la dinámica de grupos co- 
mo medio humano que contra- 
rresta los efectos de la inadap- 
tación. La obra añade un 
apéndice en forma de guión es- 

L a autora, que se dirige quemática sobre niños excep- 
primordialmente al peda- cionales y unas sugerencias pa- 

dagogo terapeuta, delimita las ra evitar inadaptaciones en el 
diversas formas de inadaptación seno familiar. 

COMO CORREGIR ERRORES DE INVERSION 
DE GRAFIAS 
Antonio Vall6s Ar4ndiga.- Madrid: Escuela Espai7ola, 
1990. - 126 p. : il. - (Educación especial; 13) 
1. Educación especial-Rdcticas. l. Vallés Arándiga, Antonio 
3 764 

E ste cuaderno tiene como 
finalidad ayudar a corre- 

gir de forma didáctica la ten- 
dencia de muchos niños de 
Preescolar a escribir números 
y letras al revés, como conse- 
cuencia de un proceso neuro- 
lógico que aún no ha alcan- 
zado la fase de madurez. Pa- 
ra ello, se presentan diversas 
actividades anti inversiones, 
que abordan los planos grá- 
ficos, motrices y espaciales 
cuya integración entrena al 

alumno para adquirir las ha- 
bilidades grafomotrices del 
correcto trazado de letras, 
números y sílabas. 

guaje comprensivo. Al co- tarea y conseguir el máximo 
mienzo de cada volumen hay aprovechamiento. Por otra 
una serie de breves instruc- parte, el texto está pensado 
ciones dirigidas al reeduca- para que se trabaje lo más po- 
dor, con el fin de facilitar su sible de forma oral. 



Educación de Adultos 

LA FORMACION OCUPACIONAL: Para la 
inserción, la educación permanente y 
el desarrollo local 
Daniel Jover Torregrosa.- Madrid: MEC: Popular, 
1 990. - 1 72 p. - (Papel de prueba. Educación de adultos) 
Bibliografía 
1 .  Educación de adultos. 2. Ensefianza profesional. 
l. Jover Torregrosa, Daniel 
374.7: 377 

E 1 libro pretende dar a co- 
nocer los elementos bá- 

sicos de la formación ocupa- 
cional o formación orientada 
al empleo, destacándose sus 
aportaciones en los proyectos 
de reciclaje profesional para 

los colectivos afectados por 
las nuevas tecnologías y en la 
inserción de las personas 
adultas desde una perspecti- 
va laboral y social. Al mismo 
tiempo se plantean interro- 
gantes sobre las contradiccio- 
nes y el papel de este tipo de 
formación en la actualidad. 
La obra se divide en tres par- 
tes, en las que respectivamen- 
te se presentan algunas de las 
transformaciones que se están 
produciendo en el mundo la- 
boral, se ofrece una metodo- 
logía práctica de la formación 
ocupacional y se proponen 
ideas y recursos para impul- 
sar una concepción de esta 
formación enmarcada en pro- 
yectos integrales de educa- 
ción permanente y desarrollo 
local. 

. ANALFABETOS USA 
Jonathan Kozol.- Esplugues de Llobregat: El Roure, 
1990. - 26 1 p.- (Apertura) 
Bibliografía 
1 .  Analfabetismo-Estados Unidos. l. Kozol, Jonathan 
37.014.2 (73) 

J onathan Kozol, destaca- 
do participante en cam- 

pañas por los derechos civiles 
en los años sesenta, describe 
en esta obra las consecuencias 
sociales y personales que se 
derivan para la sociedad es- 
tadounidense, de que una 
tercera parte de sus ciudada- 
nos adultos sean considerados 
analfabetos funcionales. Más 
que una teoría sociológica de 
la alfabetización, en las pági- 
nas de la obra se encuentra 
una explicación de realidades 
a partir de las experiencias 
personales del autor, así co- 
mo un rechazo a los estudios 
a largo plazo que únicamen- 
te se limitan a aplazar el pro- 
blema. Una alianza entre jó- 
venes y ancianos, bibliotecas 
de libros «sin retorno,,, la mo- 
vilización de todas las ener- 

ANALFABETOS 
U.S.A. 

gías cívicas y unos presupues- 
tos amplios son algunas de las 
iniciativas que se exponen. 
En definitiva, un interrogan- 
te fundamental para los que 
creen que la cultura y la edu- 
cación para todos dan senti- 
do a la democracia. 

CLASES POPULARES, CULTURA, 
EDUCACION. SIGLOS XIX-XX: Coloquio 

L! 
Hispano-Franc6s (Madrid, junio de 1987) E 

I l  
Edición e introducción de Jean-Louir GueraAa y 
Alejandro Tiana.- Madrid: Casa de Velázquez: UNED, 
1989. - 543 p. 
1. Educación de adultos-Historia. l. Guereña, Jean-Louis, 
ed. 11. Tiana, Aleiandro, ed. 

Q 
k 

1,OlIXH 10 tl lSPlhO-FAhYCtT 
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CLASES , , 
POPG LA IiES, - 

CULTURA, 
EDUC'ICION. 

SIGLOS XIX j XX 

E sta obra recoge las dife- 
rentes ponencias de un 

encuentro entre intelectuales 
españoles y franceses en tor- 
no a los problemas de cultu- 
ra y educación en medios po- 
pulares. Este tipo de historia 
ha ido cobrando creciente im- 

portancia, superándose el tra- 
dicional ámbito de la historia 
de la educación limitada ge- 
neralmente a las corrientes pe- 
dagógicas. El libro, que cons- 
ta de 21 comunicaciones, se 
estructura en cinco bloques: 
estrategias y prácticas; plan- 
teamientos, actitudes y de- 
mandas; prácticas culturales; 
productos y consumos; formas 
y lugares de sociabilidad popu- 
lar; obreros e intelectuales. 

Entre las diferentes ponen- 
cias incluidas debe destacar- 
se la de Antonio Viñao Fra- 
go, de la Universidad de 
Murcia, titulada A la cultura 
por h lectura. Las bibliote- 
cas populares (1 869- 1885). 
El profesor Viñao lleva a ca- 
bo un extenso análisis de es- 
te tipo de bibliotecas. 

ESPECIAL ALFABETIZACION (REVISTA 
MES A MES) 

E n los umbrales del siglo 
XXI el fenómeno del 

analfabetismo, lejos de dismi- 
nuir, se extiende adoptando 
nuevas formas. Además, mien- 
tras que en gran parte del 
mundo se llevan a cabo ma- 
sivas campañas de alfabetiza- 
ción, en los países más desa- 
rrollados se advierte una pro- 
funda crisis de la tradicional 
cultura alfabética. Se hace, 
por tanto, necesario abordar 
el problema desde un diferen- 
te punto de vista, que es el 
adoptado en este número es- 
pecial, destacándose entre sus 
contenidos el fuerte papel que 
los medios de comunicación 
deben jugar en la lucha con- 
tra el analfabetismo, pero ha- 
ciéndose también eco de que 
los propios ccmediab) pueden 
tener efectos igualmente per- 
niciosos si son mal utilizados. 

Sobre el mismo tema, hay 
que destacar también la 
abundante información que 

presenta el número mono- 
gráfico de la revista Cuader- 
nos de Pedagogía (marzo 
1990, n.O 179), con el título 
Conlra los rmalfabdLmtos. En él se 
incluyen una serie de reflexio- 
nes generales, una panorámi- 
ca mundial del problema, la 
situación en España y la bi- 
bliografia más reciente. No 
hay que olvidar por otra par- 
te, que 1990 ha sido declara- 
do como Año Internacional 
de la Alfabetización. 



Literatura infantil y juvenil 

S e recoge en el presen- 
te volumen, una selec- 

ción de conferencias de las 
(Jornadas de Literatura in- 
fantil y juvenil,), que orga- 
nizadas por el Colegio Ofi- 
cial de Doctores y Licen- 
ciados en Filosofia y Letras 
y en Ciencias de Bizkaia, 
se han llevado a cabo du- 
rante los años 1986,87,88 
y 89. 

En el primero de los ar- 
tículos, titulado ((Los pro- 
gramas de literatura en 
B.U.P. iqué hacer?», su 
autor, Pablo Zapata, co- 
mienza refiriéndose a la in- 
satisfacción del profesor de 
literatura que se encuentra 
con lo dificil que es intro- 
ducir el amor por la lectu- 
ra en los jóvenes. A estos 
a su vez, no les gusta la li- 
teratura que se les enseña 
porque la ven alejada de su 
contexto, de su realidad. 

Frente a estas dificulta- 
des, el autor defiende la li- 
teratura creativa en las 
aulas, porque considera 
que sería la forma de lograr 
el objetivo de la enseñan- 
za de la literatura y a este 
respecto escribe: «El obje- 
tivo fundamental de una 
clase de literatura debe ser 
hacer un lector, crear sen- 
sibilidad artística)). 

El autor, propone un' 
sencillo programa de ani- 
mación a la lectura, para 
alumnos de B.U.P. 

Juan Manuel Gisbert, 
es autor de ((De lo fantás- 
tico a lo infinito)) y en su 
breve artículo, se refiere a 

LA CREACION LITERARIA: Propuestas y 
experiencias 
Ilustraciones de Beldn Lucas. - Bilbao: Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofla y Letras y en Cien- 
cias de Bizkaia, 1990.- 88 p. :¡l. 
1 .  Creacidn literaria. l. Lucas, Beldn, il. 

la literatura fantástica co- 
mo medio para conocer 
mejor nuestra realidad. 

En el volumen, se inclu- 
ye también una entrevista 
que realiza Seve Calleja a 
Francesc Boada, en torno 
de una experiencia de lite- 
ratura infantil y animación 
a la lectura, llevada a ca- 
bo en Barcelona por el 
I.M.E. (Instituto Munici- 
pal de Educación) y la 
A.C.A.I. (Asociación Ca- 
talana de Amigos de 
IBBY) y cuyos destinata- 
rios principales eran anal- 
fabetos funcionales, niños 
y jóvenes del cinturón in- 
dustrial de Barcelona. 

Juan Sánchez Enciso y 
Francisco Rincón, son 
autores del artículo  los 
talleres literarios» y parten 
de la base de que para pro- 
gramar la lengua y la lite- 
ratura en E.G.B. y 
B.U.P., es preciso romper 
una serie de esquemas con 
los que se viene trabajan- 
do. 

Explican a continuación 
su experiencia comenzada 
con alumnos de 6.O de 
E.G.B. y que fueron am- 
pliando hasta llegar a 
C.O.U. 

Juan María Marín, es- 
cribe «El acercamiento a 
los clásicos de la litertura 
española del Siglo de Oro», 
en que expone un modelo 
didáctico para que el estu- 
dio de los autores clásicos 
de nuestro Siglo de Oro, 
sea digerible para los jóve- 
nes estudiantes. 

En la misma llnea, ex- 
ponen también sus expe- 
riencias Antonio Rey y Jo- 
sé Buenache. 

En «La contagiosa crea- 
tividad de las vanguar- 
dias,,, Angel Muro habla 

de su experiencia de crear 
o recrear textos del mo- 
mento con sus alumnos, 
afirmando que ello aporta 
resultados positivos. .Lo 
que empieza como diver- 
sión -afirma-, les ocupa 
y preocupa, llegando a ve- 
ces a ser obsesivamente 
perfeccionistasw. 

Seve Calleja, es autor 
de «Formas de leer)) y co- 
mienza preguntándose si 
existe una literatura juve- 
nil. A lo que se responde 
afirmativamente, ya que es 
evidente que hay ciertos li- 
bros que están especial- 
mente escritos y editados 
para ellos y que efectiva- 
mente es este lector joven 
el que consume ese cierto 
tipo de literatura. 

En ocasiones -a juicio 
de Seve Calleja-, preten- 
diendo crear hábito lector 
en los jóvenes, no se ha lo- 
grado sino lo contrario pre- 
cisamente, es decir, jóve- 
nes que aborrecen la lectu- 
ra y los libros.. . 

Nemesio Marín Santa- 
maría, es el autor del últi- 
mo de los artículos, que Ile- 
va por título «El libro- 
forum, un motivo de en- 
cuentro». Frente a la técni- 
ca del comentario de tex- 
tos, tan utilizada en la en- 
señanza de la literatura, el 
autor propone el libro- 
forum y asegura que de es- 
ta forma, «leer puede ser 
toda una fiesta, una li- 
turgia de placer comuni- 
tario». 

El libro, ilustrado con 
bonitos dibujos de Belén 
Lucas, finaliza con una bi- 
bliografia esencial de lite- 
ratura infantil, en la que 
aporta más de 120 títulos. 

HASTA 9 AÑOS 

¡VOY VOLANDO! 

Carmen Vizquez-Vigo; 
ilustraciones de Pablo 
Núilez. - Madrid: SM, 
1990. - 6 1 p. :¡l. - (El barco 
de vapor. Serie Blanca; 
184) 
l. VBz~uez-Vigo, Carmen. 
11. ~ ú i e z ,  ~ a b l o ,  il. 

v íctor está cansado de ha- 
cer tanto recados y 

siempre con prisas. . . siempre 
¡volando, volando! Un día le 
regalan un hermoso globo na- 
ranja, y con ese globo.. . iVk- 
tor vuela de verdad! 

PEQUEW GUERRERO 

Nanata Mawatani; 
Helga Spiess, il; Herminia 
Dauer, trad. - Barcelona: 
Noguer, 1990. - 63 p. :/l. - 
(mundo msgico, 1031 
l. Mawatani, Nanata. 
11. Spiess, Elga, il. 

«P equeño guerrerom, 
hiio de jefe de una 

tribu de fieles Rojas, se da 
cuenta de que su padre está 
preocupado por la llegada al 
valle de Caballo de Hierro; 
los hombres blancos preparan 
el terreno a esta temida fiera 
que echa humo y se desliza 
por unos raíles. El libro 
muestra cómo blancos e in- 
dios comparten una preocu- 
pación común, más allá de 
sus diferencias culturales. 



COLECCION 
PRIMERAS PAGINAS 

L a editorial Abril, nos pre- 
senta diez títulos para 

que los más pequeños se fa- 
miliaricen con el alfabeto. 
Cada número está editado en 
Euskera y Castellano, permi- 
tiendo así el aprendizaje pa- 
rejo de dos idiomas. La serie 
está dirigida por Josep Tió. 
En la edición castellana, las 
autoras Asumpta Verdaguer 
y Adelina Palacín, a las que 
se suma en la edición en Eus- 
kera Iñaqui Mendiguren. 
Las ilustraciones en color y 
enormemente llamativas, son 
de Pilarín Bayés. 

Todos estos libros constan 
de 31 páginas. Las dos edicio- 
nes recogen en su última pá- 
gina una lista del vocabulario 
sobre el que hay que insistir, 
según la letra del alfabeto con 
la que se está trabajando. 

No sólo cumplen con su 
objetivo didáctico de ense- 
ñanza bilingüe sino que con- 
siguen atraer la atención de 
los más pequeños, a través de 
los argumentos y las ilustra- 
ciones. 

Algunos de los títulos de la 
colección son «Vamos a las 
fiestas», ((Felicidades, Ana., 
«Los campamentos de vera- 
non, «Ha nacido Marcelo., 
«Me duele la mano, me due- 
le el pie,,, #Marionetas, hadas 
y duendes*, «Udalekuakm, 
aMaite y Ramón* y uMikel 
eta Miren». 

SOLO HAY QUE 
ATREVERSE 

Mirjam Pressler; Eulalia 
Sariola, il; A. Bermejo, 
trad. - Madrid: Espasa- 
Calpe, 1990. 
l. Pressler, Mirjam. 
11. Sariola, Eulalia, il. 

E n la línea realista habi- 
tual de la autora, pero 

para primeros lectores, nue- 
ve cuentos para ((infundir va- 
lor» a los pequeños en sus te- 
mores comunes: la oscuridad, 
la competencia, la soledad, 
los padres que discuten, la 
ausencia de uno de ellos o los 
animales. Nueve historias en 
las cuales lo más importante 
es la decisión personal que to- 
ma el pequeño para resolver 
el conflicto. 

ANIMALARIO EN 
ADIVINANZAS 

Carlos Reviejo, Eduardo 
Soler FI6rrez.- Madrid: 
Susaeta, 7 990.  - 9 3  p. :¡l. - 
(La pampa de jabdn) 
l. Soler Fidrrez, Eduardo. 
11. Reviejo, Carlos. 

L a obra propone un varia- 
do conjunto de adivinan- 

zas destinados a fomentar la 
creatividad y las ganas de 
aprender en los más peque- 
ños. 

Tras un breve prólogo en 
forma también de adivinan- 
za, los autores las agrupan en 
seis partes: animales domés- 
ticos, animales de tierra, ani- 
males del aire, animales de 
agua, animales con nombre 
propio y animales mitológi- 
cos. Además, se recoge un 
examen para comprobar los 
progresos de los jóvenes lec- 
tores, preguntándoles por 
animales como el cocodrilo, 
el pájaro carpintero, el pez 
sierra, la ballena, el flamen- 
co, la manta, el calamar, la 
oca o el escribano, finalizán- 
dose, lógicamente, con «el 
delfín». 

El libro pone en contacto al 
niño con la realidad cotidia- 
na, proponiéndole juegos de 
palabras con animales tan co- 
nocidos como el panda Chu 
Lin, estrella del zoológico de 

¡VIVAN LOS 
ARBOLESI 

Madrid, el televisivo perro 
Rin Tin Tin o los más clási- 
cos Babieca, Rocinante, Pa- 
lomo Blanco y Platero. 

Sue Limb; Teresa . 

Ramos, il; Carmen 
Gdmez de Aguero, trad.- 
Madrid: Rialp, 1990. - 54 p. 
:il. - {El roble centenario; 26) 
l. Limb, Sue. 11. Ramos, 
Teresa, il. 

Marbeth Reif; 
ilustraciones de Stasys; 
traduccidn del alemhn 
Jesús Larriba. - Madrid: 
SM, 1990. í26 p.]  :il.- 
(Cuento de la torre y la 
estrella; 50)  
l. Reif, Marbeth. 11. Stasys, 
il. 

E 1 texto cuenta las aven- 
turas de Sara y Fabián, 

dos niños que son vecinos y 
que pasan todo el día juntos. 
Un día a la semana van al 
mercado, pero no pueden 
comprar nada porque no tie- 
nen dinero. Sin embargo, to- 
do cambiará el día en que 
una vieja vendedora les rega- 
le una nuez, que servirá pa- 
ra unirles en la distancia 
cuando tengan que separar- 
se. La nuez, gracias a su ma- 
gia. permitirá el reencuentro. 

E sic brcvc icxio, prcscii- 
tado por Rialp Junior, 

trata sobre las aventuras de 
Lizzie y sus amigos, embar- 
cados en una cruzada en de- 
fensa de los árboles que toda- 
vía existen en su calle, y que 
se ven seriamente amenaza- 
dos por la actividad del ser 
humano, concretada princi- 
palmente en la contamina- 
ción y el escaso respeto por la 
naturaleza que nos rodea. 
Los muchachos tienen mu- 
chas y brillantes ideas, pero 
el tiempo se les echa encima 
y cumplir con su objetivo pa- 
rece sumamente dificil. La 
autora, Sue Limb, intenta en 
esta historia fomentar entre 
los más pequeños el respeto y 
el amor a la naturaleza y a los 
valores ecológicos en general, 
así como el sentimiento de 
que es preciso llevar a cabo 
acciones personales y concre- 
tas, por muy pequeñas que 
parezcan, si se quiere salvar 
el entorno y el medio ambien- 
te. La colección El Roble 
Centenario ofrece en sus li- 
bros una amplia vertiente li- 
teraria, tanto de España co- 
mo del extranjero, abarcan- 
do una preocupación especial 
por una educación integrada 
en la naturaleza, superándo- 
.e el teoricismo abstencionis- 
ta de la escuela tradicional. 



Literatura infantil v iuvenil 

SUPERGATO otro, que todo el mundo lleva 

Paul Fournel; traduccidn dentro de si una fuerte carga 
Paz Barroso; ilustraciones de valentía y energía interior. 
Alexandra Poulot. - Madrid: 
SM, 1989.- 1 O5 p.: ¡l.- 
(El barco de vapor; 1891 LOS MACHAFATOS 
l. Fournel, Paul. 11. Poulot, SIGUEN ANDANDO 
Aleuandra il Consuelo A T ~ ¡ ~ o ;  

P aul Fournel es un cono- 
cido escritor francés, ga- - 

nador, entre otros premios, 
del Goncourt de la Nouvelle 
en 1989. En este libro cuenta 
cómo varios gatos desapare- 
cen de un barrio sin motivo 
aparente, lo que mueve a los 
restantes a organizarse en pa- 
trullas de vigilancia y a Ila- 
mar a Supergato para que 
acabe con la situación de in- 
seguridad. 

CARLOS EL TlMlDO 
Rosemary Wells; 
Adriana Zúñiga, trad. - 
Madrid: Espasa-Calpe, 
1990. - 36 p.: ¡l.- (Austral 
infantil; 521 
l. Wells, Rosemary. 

C arlos es feliz jugando so- 
lo; la idea de participar 

con otros niños le resulta in- 
soportable. Pero enfrentando a 
una emergencia real se mues- 
tra que los niños tímidos son 
capaces de resolver problemas 
y a veces se convierten en hé- 
roes. Rosemary Wells es una 
conocida autora de literatura 
infantil, que propone en este 
texto dos ideas principales: por 
un lado, la necesidad de ser so- 
lidario, de trabajar en equipo 
como forma de hacer frente a 
las cicunstancias adversas; por 

Meléndez. - Zaragoza: 
Edelvives, 1989. - 6 1 p. :¡l. - 
(Ala Delta; 91 )  
l. Armijo, Consuelo. 
11. Meléndez, Francisco, il. 

C onsuelo Armijo vuelve a 
escribir sobre los ma- 

chafatos, situados ahora en 
un rascacielos, por cuyas ven- 
tanas pasean y trepan. El li- 
bro cuenta con las ilustracio- 
nes de Francisco Meléndez. 
La autora escribe para niños 
desde 1977, y ha obtenido va- 
rios premios literarios; entre 
ellos el «Lazarillo)) y el de la 
CCEI, dentro de una obra 
que se sitúa en los umbrales 
del humor y del absurdo, lo 
que permite que sus persona- 
jes contacten rápidamente 
con los lectores. Dentro de la 
misma colección .Ala Delta 
serie roja)), indicada para los 
mayores de cinco años, Edel- 
vives ha presentado con an- 
terioridad la obra Los macha- 

fatos, cuya lectura es reco- 
mendable para situar en su 
contexto indicado a los perso- 
najes del libro que aquí se 
analiza. Las ilustraciones de 
Francisco Meléndez constitu- 
yen un importante punto de 
apoyo para el texto de Con- 
suelo Armijo. La obra se cie- 
rra dejando abierta la puerta 
a nuevas aventuras de estos 
personajes. 

CAPERUClTA 
CUENTA 
CAPERUCITA 
Alvaro del Amo; Juan 
Ramdn Alonso, il. - Madrid: 
Edelvives, 1 990.  - (Ala 
Delta, 921 
l. Amo, Alvaro del. 
11. Alonso, Juan Rambn, il. 

T odos conocemos el cuen- 
to de Caperucita Roja; 

pero pocos saben cómo termi- 
nó de verdad. Imaginaos 
años y siglos reproduciendo 
la misma historia: el pobre lo- 
bo merendándose a la abue- 
la, el cazador abriéndole la 
tripa. Está claro que los per- 
sonajes del cuento no podían 
seguir así eternamente. 

ccTU PRIMER LIBRO» 
DE SUSAETA 

mer libro iie los co¿orcs. En to- 
dos ellos se va presentando a 
los niños nociones básicas de 
diversas ideas fundamentales 
para su posterior desarrollo 
intelectual e integral. Distin- 
tos dinosaurios representan a 
los personajes objeto de di- 
versas peripecias, recogién- 
dose actividades como nadar, 
comer, beber, cocinar, tomar 
el sol en la playa, tumbarse 
en la hierba o cepillarse los 
dientes. Igualmente se seña- 
lan actividades que un niño 
debe evitar, entre las que 
pueden destacarse no tirar 
cosas al suelo, no dejar los ju- 
guetes tirados por la habita- 
ción, no pisar los charcos, no 
quedarse viendo la televisión 
hasta muy tarde o no comer 
demasiados dulces. 

POTON EL GATO Y LA 
ESCUADRILLA GANSA 
Paco Climent; 
ilustraciones Angel 
Esteban. - Madrid: 
Maaisterio, 1990.- 7 9  D.: 
¡l.- ?punto infantil; 26) ' 
l. Climenr, Paco. 
11. Esteban, Angel, il. 

S usaeta Ediciones presen- 
ta un conjunto de cuatro 

libros para enseñar a los más 
pequeños sus primeros cono- 
cimientos. Los títulos de las 
obras, ilustrados por David 
Anstey, son los siguientes: Tu 
primer libro de contar, Tu primer 
libro para la hora de dormir, Tu 
primer libro de síes y noes. Tu pri- 

E n este libro se narra la 
historia de un gato, Po- 

tón, y un pato, Nano. El 
autor cuenta cómo Nano va 
creciendo, aunque de una 
manera muy peculiar, que no 
se escapa a Potón. Tendrán 
que consultar al doctor Búho, 
y que éste dictamine qué es 
lo que realmente ocurre. 



COLECCION 
PRIMEROS CUENTOS 
M.C. Bernal, F. Codina, 
A. Fargas, J. Ti6, 
A. Tusón; ilustraciones 
de Ester Jaume. 
Barcelona: Abril. 

1 / EI caracol - - - I 1 I 

L a colección Primeros cum- 
tos está dividida en dos 

series; una inicial de color ro- 
sa, que consta desde cuentos 
clásicos en versiones de hoy 
como Caperucita roja hasta 
otros inéditos como El caracol. 
La serie avanzada, editada en 
color verde, es similar a la an- 
terior, con cuentos clásicos: 
La Cenicienta, y otros como 
Los tres deseos, con influencias 
del ambiente marinero y tra- 
dicional vasco. 

Los cuentos de esta colec- 
ción, atractivos e imaginati- 
vos, pueden servir tanto pa- 
ra el niiio que empieza a leer 
como para ser contados por 
un adulto. 

Estas narraciones han sido 
seleccionadas y redactadas 
por un equipo de especialis- 
tas en lengua y literatura en 
versión bilingüe vasco- 
castellana (editados en volú- 
menes separados), por lo que 
pueden tener gran utilidad 
didáctica para aprender am- 
bos idiomas paralelamente. 

CHIQUlTlN EN 
EL DESIERTO 
Erwin Moser.- León: 
Gaviota, 7 990.  - [29  p.]: il. 
l. Moser, Erwin. 

E rwin Moser cuenta la 
historia de Chiquitín, un 

pequeño elefante que ha per- 
dido a sus padres. En las pá- 
ginas de la obra se narran sus 
aventuras y desventuras, su 
encuentro con otros animales 
amigos, sus esperanzas, an- 
helos y búsquedas. Otros ii- 
bros del mismo personaje son 
Chiquitín en el desierto, Chiqui- 
tín y los elefantes y Chiquitín en- 
cuentra a sur padres. A lo largo 
de sus páginas se narran di- 
ferentes peripecias de este ele- 
fante, que terminarán feliz- 
mente tras múltiples desenga- 
ños. El texto, que cuenta con 
un gran número de ilustra- 
ciones, es una propuesta que 
trasciende la mera anécdota 
de la aventura, y permite al 
niño contemplar valores rela- 
cionados con la ecología, el 
respeto a la naturalez y el 
amor a los animales, simpá- 
ticamente dibujados. Rato- 
nes, leones, águilas y el pe- 
queño elefante conviven pa- 
cíficamente en un ejemplo de 
concordia y armonía. 

EL LAZO ROJO 
Mira Lobe; ilustraciones 
de Caren Lucini. -Madrid: 
SM, 1989.- 77 p.: ¡l.- 
(El barco de vapor; 185) 
l. Lobe, Mira. 11. Lucini, 
Carmen, il. 

r~in L L ~  

j El lazo @o I 

- 

M aría Lobe, una cono- 
cida autora austriaca, 

galardonada con varios pre- 
mios de literatura infantil y 
juvenil, relata la aventura de 
Nicolás, que un 28 de diciem- 
bre va a la feria y conoce a 
Lara, la niña del lazo rojo. 
Ambos montan en un tíovi- 
vo y disfrutan maravillosas 
aventuras. A partir de la 
anécdota de la celebración del 
día de los Inocentes la escri- 
tora plantea diversas aventu- 
ras de ambos niños, en las 
que priman el compañeris- 
mo, el contacto con la natu- 
raleza y la sed de conocimien- 
tos. Cisnes, conejos, ovejas, 
burros aparecen en las dife- 
rentes páginas, entremez- 
clándose con cohetes espacia- 
les, ovnis y globos. Los ani- 
males son capaces de hablar 
y pensar, incorporándose de 
una forma activa a la narra- 
ción. La obra, presentada 

dentro de la colección El bar- 
co de vapor, cuenta con nu- 
merosas ilustraciones que fa- 
cilitan la lectura. Carmen 
Lucini es la encargada de 
presentar gráficamente el tex- 
to, mientras que Carmen Bas 
ha llevado a cabo la narra- 
ción. Este libro se halla en la 
línea de otros de la autora, 
como El fantasma de palacio, El 
rey Túnix o La nariz de Moritz. 

(OSITO POLAR, 
LLEVAME CONTIGO! 
Hans de Beer; traducción 
Humpty Dumpty. - 
Barcelona: Lumen, 1 990. - 
C26 p.]: il. 
l. Beer, Hans de 

H ans de Beer cuenta la 
historia de Lars, el osi- 

to polar, que se decide a co- 
rrer mundo para encontrar 
amigos con los que jugar. La 
obra reflexiona sobre la amis- 
tad entre diferentes animales, 
y sobre el debido respeto que 
padres e hijos deben guardar- 
se, mediante la utilización de 
un gran número de ilustracio- 
nes. Al mismo tiempo, cons- 
tituye un alegato metafórico 
contra el racismo: una fami- 
lia de osos blancos acepta a un 
oso negro a pesar de su color. 

AVISO A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 

Con motivo de la próxima publicación de la Guia-Anuario de nuestra revista, que además de recoger 
el lndice de articulas y reseñas de libros ín. O 1 al 1 1 )  incluirá un DIRECTORIO DE ENTIDADES (editoria- 
les, empresas de informática y equipamientos,...), TILDE, Servicios Editoriales, coeditora de EDUCACION 
Y BIBLIOTECA, informa que en breve recibirán una carta detallada con las normas necesarias para insertar 
un modulo de información sobre sus productos. 

Caso que no reciban tal información durante el presente mes rogamos se pongan en contacto con la 
siguiente dirección: 

TILDE, Servicios Editoriales. Baeza, 4 oficina 8.  28002 MADRID. Tel.: (91) 5 1 9  3 8  7 8  
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EL TELEVISOR 
MAGICO 
Braulio Llamero; Emilio 
Urberuaga, il. - SM, 1990.- 
12 7 p.: il. - (Catamardn; 
2 1 )  
l. Llamero, Braulio. 
/l. Urberuaga, Emilio, il. 

E 1 periodista Braulio Lla- 
mero inventa historias 

como ésta, llenas de fantasía 
y creatividad, cuando se can- 
sa de escribir noticias. En es- 
te caso los niños de más de 
nuevos años, se enfrentan 
con un nuevo tipo de televi- 
sión, .La televisaria),, en la 
que se puede ver lo que uno 
quiere, sin más que sentarse 
ante la pantalla apagada. 
Constituye pues esta obra 
una llamada en favor de la 
lectura y de la imaginación, 
contra esa forma estática de 
seguir la televisión de muchos 
((teleadictos~. 

ANGELO: Una historia 
familiar nada 
cotidiana 

Othmar Franr Lang; 
Francisco Garda del 
Aguila, il. - Madrid: Rialp, 
1990.- 156 p.: ¡l.- (El roble 
centenario. Serie verde; 
20) 
l. Lang, Othmar Franz. 
11. García del Aguila, 
Francisco, il. 

L a familia de los Geiger se 
ve sorprendida un día 

con la presencia de Angelo. A 
partir de ese momento, cosas 
extrañas y sorprendentes em- 
piezan a suceder relacionadas 
con Angelo. Se trata de una 
historia sorprendente y llena 
de imaginación y ternura 
muy apropiada para niños a 
partir de 9 años. 

Othmar Franz Lang, es un 
reconocido autor de literatu- 
ra infantil, que sabe mante- 
ner en todo momento la aten- 
ción del niño. Las ilustracio- 
nes en blanco y negro, ame- 
nizan la lectura de este 
entretenido libro. 

LUNA NUEVA 
Patrícía Wríghtson; 
Noela Young, il; Miguel 
Marrínez Lage, trad. - 
Barcelona: Noguer, 1990. - 
142 p. : il. - (Cuatro vientos; 
851 
l. Wrightson, Patricia. 
11. Young, Noela, il. 

B lue es un perro que vive 
con su amo, Mort, mi- 

tad pescador, mitad agricul- 
tor, en una región poco ha- 
bitada de Australia. El es el 
lazo de unión entre los seres 
humanos y los animales del 
bosque. Un día llegan los zo- 
rros voladores y Blue percibe 
que van a romper el equili- 
brio y la armonía hasta en- 
tonces reinantes en aquellas 
tierras. Efectivamente, los zo- 
rros voladores son unos mar- 
supiales que al alimentarse 
tienden a destruirlo todo. Un 
anciano será el que resuelva 
el conflicto. 

LAS VOCES 
DEL EVEREST 
Josep-Francesc 
Delgado; Madrid: SM, 
1990.- 1 73 p.: il. - (Gran 
Angular; 104)  
l. Delgado, Josep-Francesc 

L as voces del Everest, narra 
la historia de once alpi- 

nista~, entre ellos una mujer, 
que afrontan el reto de alcan- 
zar la montaña más alta del 
mundo: el Everest. 

Josep-Francesc Delgado 
escribe el libro desde la expe- 
riencia de su profundo cono- 
cimiento del alpinismo, ya 
que ha participado en una ex- 
pedición catalana al Everest. 
El coraje, la capacidad de su- 
frimiento y la voluntad de su- 
peración aparecen reflejadas 
a lo largo de toda la avantu- 
ra. Así mismo, Lm voces del 
Evcresf encierra todo un mun- 
do desconocido y diferente, 
donde la ecología, las costum- 
bres y leyendas, ayudan al . . 
lector a comprender menor el 
valor y el riesgo al que se en- 
frentan en todo momento los 
protagonistas. El libro reco- 
ge en sus primeras páginas 
mapas topográficos e itinera- 
rios que ayudan a ubicar a los 
personajes en su recorrido y 
de ese modo seguir sus aven- 
turas. El autor es un buen co- 
nocedor de la lengua catala- 
na y ha obtenido gran canti- 
dad de premios precisamen- 
te cuando ha escrito en su 
lengua materna. 

JOSE BERGAMIN 
PARA ~ l f i 0 S  
Edición preparada por 
María Pilar Lorenzo; 
ilustraciones de Hdctor 
Carrión. - Madrid: De la 
Torre, 1989. - 125 p. : ¡l.- 
(Alba y mayo. Poesía; 13) 
l. Lorenzo, M.  Pilar, ed. 
lit. 11. Carridn, Hdctor, il. 

E ste volumen es el núme- 
ro trece de esta colec- 

ción, precursora en su géne- 
ro de ofrecer a los niños la 
mejor poesía seleccionada de 
autores cuyo prestigio y cali- 
dad no se pone en duda. La 
edición de este volumen ha 
corrido a cargo de Pilar Lo- 
renzo, amiga del escritor, cu- 
ya faceta de poeta sólo se em- 
pezó a valorar a raíz de su 
muerte, siendo mis abun- 
dante la prosa y el ensayo. 
Sin embargo, la acertada se- 
lección que aquí nos presen- 
tan refleja el mundo íntimo y 
sensible de un hombre com- 
prometido y cargado de ba- 
rroquismo. 

ARNOIA, ARNOIA 
Xosh Luis Mlnder 
Ferrin; Julio Gutiérrez 
Mas, il; Xavier Rodríguez, 
trad. - Madrid: Ana ya, 
190.- 125 p.: ¡l.- (Luna 
de papel; 33) 
I .  Mdndez Ferrín, Xosd. 
11. Gutidrrez Mas, Julio, il. 

P ublicada originariamen- 
te en 1950 pertenece a 

ese ciclo de relatos entre má- 
gico y caballeresco, en los que 
resplandece la imaginación y 
la sólida prosa del autor. 



JUBILOS 
Carmen Conde; 
llustraciones de Julia Dlaz 
De Robertie. - Lebn: 
Everest, 1 990. - 106 p. : il. - 
(La torre y la flor; 7 74) 
l. Conde, Caren. 11. Díaz De 
Robertie, Julia, 11. 

J úbilos: está especialmen- 
te dirigido a niños de 2 

a 12 años en adelante. Cuan- 
do Carmen Conde escribe 

' para los niños, sus palabras se 
tornan poesía y aunque los 
jóvenes lectores no estén 
acostumbrados más que a 
«cosas,) hechas para ellos. Re- 
tomando las palabras de Ga- 
briela Mistral diremos que 
«este libro es mejor para ni- 
ños que sobre niños, aunque 
su lectura vaya derechita a 
ellos, que la gozarán enten- 
diéndola~,. 

CON ZAPATOS 
AJENOS 
Renate Welsh; Rosa M. 
Fustet, il; Sonia Tapia, 
trad. - Barcelona: Ediciones 
B. 1990.- 165 p.: ¡l.- 
(Marabierto; 34) 
l. Welsh, Renate. 11. Fustet, 
Rosa M., il. 

T odos necesitan alguien 
en quien apoyarse. Esto 

es lo que siente Claudia; pe- 
ro, ella ¿en quién puede con- 
fiar? i La abuela es tan fuer- 
te! A uno de los padres todos 
le consideran débil, y el otro 
es evidente que es un granu- 
ja. ¿Tal vez son las cosas tan 
díficiles porque la vida en el 
pueblo es tan distinta de la 

ciudad? Aporta pues este li- 
bro unos cuantos temas de re- 
flexión: La desprotección e 
impotencia que a veces sien- 
ten los niños, los incovenien- 
tes y ventajas que plantea vi- 
vir en un pueblo frente a vi- 
vir en la ciudad, la complici- 
dad entre niños y abuelos.. . 

LA CASA SOBRE 
EL GEL 
Joaquín Carbó; 
Ilustraciones de Josep 
Madorell. - Barcelona: 
Casals, 7 987. - 45 p.: il. - 
(Massagran) 
l. Carbó, Joaquln. 
Il. Madorell, José M. ', il. 

C asals, edita un comic de 
aventuras en catalán, 

con unas buenas ilustraciones 
de Josep M.a Madorell, que 
harán las delicias de los niños 
catalanes, que podrán disfm- 
tar de un género tan clásico 
y querido por todos los niños 
como el comic de aventuras 
en su lengua materna. La co- 
lección Massagran, ofrece la 
posibilidad a los jóvenes lec- 
tores de participar en un sor- 
teo de dos viajes a Disney- 
world, gracias a la colabora- 
ción de viajes Barceló. En de- 
finitiva, una estupenda 
oportunidad de divertirse le- 
yendo y aprendiendo una 
lengua. El comic, está edita- 
do en pastas duras y plastifi- 
cadas, resistentes a los más 
traviesos. Pero no sólo los ni- 
ñós podrán disfrutar de él; un 
género tan universal como el 
comic encontrará tmabién 
acogida en los adultos. Clá- 
sico y fácil de visualizar. 

EN LOS DOMINIOS 
DEL PIRATA 
F. Gómez del Val, 
J.L. Velasco; 
ilustraciones de Nino 
Velasco. - Madrid: 
Magisterio, 7 990.- 134 p.: 
il. - (Punto juvenil) 
l. Górnez del Val, 
Fernando. 11. Velasco, J. L. 
111. Velasco, Nino, il. 

N ovela para niños y ni- 
ñas de más de 1 1 años. 

Transcurre en la época en 
que los piratas dominaban los 
mares -segunda mitad del 
XVIII-. 

La protagonista es una 
adolescente que decide ven- 
gar la muerte de sus padres 
y rescatar a su primo de un 
temible pirata. 

¿PARA QUE SIRVE? 
Ruth Rocha; lsidre 
Monds, il.; Ramona Teruel, 
trad. - Barcelona: La Galera, 
7990.- 130 p.: ¡l.- 
(Grumetes; 138) 
l. Rocha, Ruth. 11. MonBs, 
Isidre, il. 

N umerosas preguntas se 
plantea Marina en unas 

colonias muy especiales, al 
cabo de la cuales tiene la sen- 
sación de haber descubierto 
finalmente la respuesta a to- 
das las cuestiones. 

Los sueños, las dudas, las 
emociones, los conflictos y las 
discusiones de un grupo de 
chicos y chicas que pasan 
unas vacaciones juntos, en un 
texto fresco y alegre de esta 
escritora. Ruth Rocha es so- 

ez* IXT 
I Kuth K<~.h'f 

;PARA QUE 
SIRVE? 

cióloga, educadora, editora y 
escritora. Ha publicado obras 
en Portugal, Francia, España, 
Argentina, Italia e Inglaterra. 

MARlE CURlE 
Marie-Pierre Perdrizet; 
llustraciones de Véronique 
Ageorges. - Madrid: SM, 
7990.- 71 p.: ¡l.- (Deparen 
par; 3 3 )  
l. Perdrizet. Marie Pierre. Ii. 
Ageorges, Véronique, il. 

[ % # - P A R  m f m @ A l "  

L a idea de la obra surgió 
del interés que Marie 

-Pierre Perdrize- historia- 
dora, sentía por el personaje 
excepcional de Marie Curie, 
que fue galardonada con el 
premio Nobel de Física por 
su descubrimiento del Radio. 
«De par en par» es una colec- 
ción clara, viva y muy ilustra- 
da en blanco y negro. Cada 
libro incluye un material grá- 
fico de trabajo en color. 
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fCHAO GRUMO! 
Didider Cohen; 
llustraciones de P. Collin- 
Thibert. - Paris: Susaeta, 
1990.- 29p.: ¡l.- (Hay gato 
encerrado; 8) 
l. Cohen, Didier. 11. Colin- 
Thibert, P. il. 

C hao Grumo, forma parte 
de una colección france- 

sa de argumento policíaco, en 
el que se describen la vida y 
costumbres de diversos emi- 
grados moros a Francia. El 
autor relata la obra con un es- 
tilo sorprendentemente rea- 
lista. Narra los problemas 
económicos y sociales de los 
emigrantes marroquíes. 

Ante todo, ¡Chao Grumo!, 
no se puede definir como una 
obra de carácter fantástico, 
sino que más bien se trata de 
una historia realista, no exen- 
ta de crítica social. Global- 
mente, se podría definir co- 
mo un tratado de sociología 
infantil. Habría que destacar 
de su edición, las ilustracio- 
nes por ordenador, que pare- 
cen hechas a mano. 

ROSA-FRIA, 
PATINADORA DE 
LA LUNA 
María Teresa León; 
ilustraciones de Rafael 
Alberti. - Madrid: De la 
Torre, 1990. - 128 p.: il. - 
(Alba y mayo. Narrativa; 1 1 )  
l. Ledn, María Teresa. 
11. Alberti, Rafael, il. 

M aría Teresa León, 
mujer de Rafael Al- 

berti con el que luchó y de- 

62 

fendió la libertad en unos 
tiempos donde se sabía poco 
de esa palabra, escribía tarn- 
bién cuentos. En esta edición 
en la que se recuperan estos 
que llevaban demasiado 
tiempo agotados, se combina 
el arte de Alberti en las ilus- 
traciones y la poesía y belle- 
za de la escritura de María 
Teresa. La edición ha sido a 
cargo de María Asunción 
Mateo conocedora y admira- 
dora de esta mujer. 

EL SABUESO DE 
BASKERVILLE 
Arthur Conan Doyl8.- 
Ledn: Gaviota, 1990.- 
255 p. - (Trébol) 
l. Cnnan Dovle Arthur. 

D oyle nació en Edimbur- 
go (Escocia), en 1859. 

Su tío abuelo le empujó ha- 
cia la literatura, aunque Doy- 
le, también cursó estudios de 
medicina, ya que procedía de 
una familia bien situada eco- 
nómica y socialmente. Ante 
este relato detectivesco, el lec- 
tor, acepta el atractivo reto de 

participar en un juego de in- 
genio, de montar un rompe- 
cabezas sabiendo, sin embar- 
go, que el autor no le va a 
proporcionar todas las piezas. 
Las peripecias del detective 
Sherlock Holmes son obras 
maestras en el arte de envol- 
ver al lector en una tarea, pa- 
ra la que de antemano, se sa- 
be en inferioridad de condi- 
ciones, y en la que, repenti- 
namente, puede pasar de ser 
actor a ser espectador, que- 
dando «suspendido» ante la 
complejidad de la trama,. 
unas veces seguro, otras de- 
sorientado, pero siempre en 
tensión y anhelando conocer 
el desenlace. El género poli- 
cíaco ha gustado a través de 
los tiempos y seguirá gustan- 
do a todo tipo de público y 
más si es una novela tan clá- 
sica y leída como las peripe- 
cias de Sherlock Holmes y 
Watson. Un buen pasatiem- 
po didáctico, sin duda para 
todo tipo de público, que 
quiera seguir disfrutando del 
suspense clásico. 

EL OJO DEL BUITRE 
Juan Antonio Santos; 
ilustraciones de Roberto 
García Ldpez. - Madrid: 
Susaeta, 1990. - 1 13 p.: ¡l.- 
(A toda máquina; 2 2 )  
l. Santos, Juan Antonio. 11. 
Garcla Ldpez, Roberto, il. 

J uan Antonio Santos, na- 
ció en Madrid en 1956. 

Cursó estudios de Filosofía y 
Periodismo y ha colaborado 
en tareas literarias con diver- 
sas editoriales. Actualmente 
trabaja como traductor en 
Bruselas. 

El ojo &l buitre narra la apa- 
sionante búsqueda en que se 
ven embarcados tres adoles- 
centes que deciden salir en 
busca de aventuras. Es una 
historia en tiempo de guerra, 
sobre un loco muy cuerdo re- 
cluido en un sanatorio, sobre 
el plano de un fabuloso teso- 
ro, o de cómo un juego de de- 
tectives puede desembocar en 
una expedición de alta mon- 
taña. 

CUANDO LOTTE SE 
HIZO INVISIBLE 
Thorstein Thomsen; 
Ilustraciones de Julio 
Gutiérrez Mas. - Madrid: 
Alfaguara, 1990. - 1 54 p. : 
¡l.- (Juvenil; 382 )  

l. Thomsen, Thorstein. il. 
Gutidrrez Mas, Julio, il. 

T horstein Thomsen, naci- 
do en Dinamarca en 

1950, no sólo se dedica a la 
literatura infantil, sino que 
también escribe canciones 
para niños. En su haber 
cuenta con 20 libros infanti- 
les y 15 discos. Pos su nume- 
rosos trabajos, ha recibido di- 
versos premios. 
Cuando Lotte se hizo invisibk, 

narra una historia de aventu- 
ras en la que una niña de seis 
años y medio descubre que 
puede hacerse invisible, con 
lo cual su vida cambiará ra- 
dicalmente. A partir de en- 
tonces, en la vida de Lotte, se 
sucederán toda una serie de 
extraordinarias y divertidas 
peripecias. 



EL OGRO CAPITAN 
Elisabeth D.; Traducción 
de Jesús Sanjosé- 
Carbajosa. - Barcelona: 
Ediciones B. - 7 1 7 p.: il. - 
( Vía Libre; 23). 
l. Elisabeth D. 

L a autora es periodista y 
escritora. Nació en 1959 

en Lyon y comenzó a escri- 
bir a temprana edad, cuando 
aún no alcanzaba la mayoría 
de edad, razón por la cual fir- 
maba sólo con su inicial. Aún 
sigue firmando iglial. El ogro 
capitán está inspirado en he- 
chos reales publicados por la 
revista Time en 1982. El ar- 
gumento narra la historia de 
Pham, un niño de la costa del 
mar de China, que huye de 
la continua tormenta que se 
agita en el Sudeste de Asia 
desde hace treinta años. 

LA PUERTA OCULTA 
Rosemary Wells; Araceli 
Sanz, il; Juan Luque, trad. - 
Madrid: Espasa Calpe, 
1 990. - 2 70 p. : il. - (Austral 

juvenil; 12 1 )  
l. Wells, Rosemary. 
11. Sanz, Araceli, il. 

L a actitud del joven Bar- 
ney . es incomprensible 

para su padre. A pesar de que 
sus amigos, los «intocables,, le 
amenazan y el director del 
colegio quiere que se vaya, él 
insiste en quedarse. 2Qué 
puede retenerle? Día tras día, 
su amigo Snowy le conduce 
con los ojos vendados a explo- 
rar una cueva. Bajo la arena 
descubren los restos de una 
civilización desconocida. 

EL CASO DE 
LA ECHADORA 
DE CARTAS 
Miguel A. Mendo; Toño 
Benavides, il. - Madrid: 
Edelvives, 1990. - 93 p. : il. - 
(Ala delta; 1 08 )  
l. Mendo, Miguel A. 
11. Benavides, Toilo, ¡l.- 

+%.,-*"-& -- " -E 

v icente Corcuera es un 
detective de escaso éxi- 

to, que un día recibe una vi- 
sita sorprendente. Desea con- 
tratarlo una adivina que vio 
en sueños un avión lleno de 
jóvenes. 

UNA MENTIRA 
LARGA Y GORDITA 
Merce Company; José 
M. " Lavarello. il. - 
Barcelona: Plaza Jan& 
1990. - 8 9  p. : il. - (Plaza 

joven; 531 . 

l. Company, Mercé. 
11. Lavarello, José M. O ,  il. 

o ctavio es un niño nor- 
mal, que va al colegio 

como todos los niños, aunque 
con una pequeña diferencia: 
comparte sus juegos con una 

boa. Un día, el colegio orga- 
niza un concurso de redac- 
ción con motivo de unos jue- 
gos florales. Todos los alum- 
nos pueden participar, con la 
única condición de que la his- 
toria que narren sea cierta. 

CUENTOS EN 
CASTELLANO 
Joaquín Díaz; 
ilustraciones de Alicia 
Cañas.- Madrid: De la 
Torre, 1388.- 125 p.: ¡l.- 
(Alba y mayo. Narrativa; 7) 
l. Diaz, Joaquin. 11. Cañas, 
Alicia, il. 

R ccvpilados en boca del 
pueblo, lo que parece 

hoy imposible, este incansa- 
ble investigador de folclore y 
la tradición popular, presen- 
ta en este volumen cerca de 
cincuenta cuentos; muchos 
de ellos nos resultarán cono- 
cidos y no dejará de sorpren- 
dernos los cambios que han 
sufrido. Con un prólogo in- 
troductorio a cargo del pro- 
pio Joaquín y unas ilustracio- 
nes de Alicia Cañas, el con- 
junto resulta atractivo y fun- 
damental para los interesados 
por el tema. 

-- 

HISTORIAS 
ASOMBROSAS 
Jordi Seria i Fabra; Julio 
Gutiérrez Mas, il. - 
Zaragoza: Edelvives, 
1989. - p. : il. - (Ala Delta. 
Serie verde; 84) 
l. Sierra i Fabra, Jordi. 
11. Gutierrez Mas, Julio, il. 

C ontiene un total de nue- 
ve historias cortas que tie 

nen lugar en el país más fasci- 

nante del universo: Shakan- 
joisha. Es este un lugar donde 
la fantasía y la imaginación se 
desbordan y puede suceder las 
aventuras más inesperadas. 

P 

Jordi Sierra i Fabra, maes- 
tro en el género de la ciencia- 
ficción logra despertar la cu- 
riosidad del joven lector a tra- 
vés de un lenguaje sencillo y 
espontáneo. 

LA LEYENDA DE 
LAS PALABRAS 
Juan Cervera; 
ilustraciones de Felipe 
López Salame- 2. * ed. - 
Madrid: Susaeta, 1990. - 
9 9  p.: il. (La Pompa de 
Jabdnl. 
l. Cervera, Juan 11. Ldpez 
Salam, Felipe, il. 

LA LEYENDA re& 

a < " r  DE LAS . . 

zarzuela nmmn 

+> 

P equeño diccionario de 
palabras que utilizamos 

sin pararnos a pensar cual es 
su procedencia. El autor bus- 
ca la palabra en su historia, 
en sus elementos conforma- 
dores, en su aventura. El es- 
quí, la arpía, la camelia, el títe- 
re.. . todos tienen cabida en este 
interesante y sugestivo libro. 
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iQUE AMIGA, 
MAMA! 
Beatrice Gormley; Carlos 
Molinos, il; Carmen Gdmez 
de Aguero, trad. - Madrid: 
Rialp, 1990. - 160 p.: ¡l.- 
(El roble centenario; 291 
l. Gormley, Beatrice. 
11. Molinos, Carlos, il. 

M aureen necesita una 
nueva «mejor amiga», 

y el Seguro de ~ m i s t a d  lepa- 
rece la solución perfecta: en 
veinticuatro horas tendrá a su 
nueva compañera de juegos, 
una chica llamada Kitty, que 
se comporta de una manera 
muy extraña. 

P E Q U E ~ ~ O  ROBLE 
Elena O'Callahan i Duch; 
Carmen Peris, il; 
Francesc Sales, trad. - 
Madrid: SM, 1990. - 
138 p.: ¡l.- (El barco de 
vapor; 7961 
l. O'Callahan i Duch, 
Elena. 11. Péris, Carrne, il. 

D etrás de *El pequeño ro- 
ble,~ se esconde la forta- 

leza y seguridad interior del 
benjamín de una familia que 
está harto de ser pequeño. 
Cuando decide hacerse ma- 
yor, se e n f ~ n t a  a una serie de 
responsabilidades que le con- 
ducirán a situaciones inespe- 
radas y muy divertidas. 

En definitiva, un libro Ueno 
de ternura, ironía, acción y so- 
bre todo muy buen humor. 

LA CARAVANA DE 
LOS NINOS 

Después de consultar los es- 
critos sobre los exploradores 
y pioneros del Oeste y de 
trasladarse al lugar de los he- 
chos, An Rutgers escribe una 
increible historia. 

EL LADRON DE 
SOMBRAS 
Jaume Cela; llustraciones 
de L1uiSot.- Madrid: SM, 
1990.- 121 p.: ¡l.- 
(Catamarh; 251 
l. Cela, Jaume. 
11. Llui'sot; il. 

An Rutgers Van der 
Loeff; llustraciones de 
Josep Gual; Traduccidn de 
Juan Godo Costal.- 
Barcelona: La Galera, 
1987. - 186 p.: ¡l.- (LOS 
gtumentes de la galera; 137) 
l. Loeff, An Rutgers Van 
der. 11. Gual, Josep, il. 

J aume Cela nacido en 
Barcelona, es profesor de 

EGB. Hombre inquieto y cu- 
rioso, conserva la capacidad 
de contemplar con los ojos del 
niño las calles de su ciudad 
para descubrir en ellas cosas 

A n Rutgers escribe esta 
historia terrible, con un 

lenguaje apasionado e inquie- 
tante. Los personajes se en- 
lrentan a los peligros más di- 
versos: hambre, sed y fatiga. 
E1 libro se presenta ante el ni- 
íio como un verdadero reto 
c.n el que la emoción y la in- 
triga persisten hasta el final. 
Esta obra, recibió el premio 
al mejor libro juvenil de los 
libreros de Amsterdam, y ha 
sido publicado y traducido en 
la mayoría de los paises del 
inundo. El libro narra la ex- 
pedición que emprendieron 
cm 1844 siete hermanos a tra- 

de las regiones más leja- 
nas del Oeste Americano. 

tan sorprendentes como las 
que se narran en este libro. 
Esta obra presenta diversas 
ilustraciones en blanco y ne- 
gro, que recrean con un esti- 
lo imaginativo situaciones de 
un paisaje urbano, que hoy 
en día resulta muy familiar a 
la mayor parte de la infancia. 

En la obra, el autor narra 
dentro del estilo típicamente 
policíaco, toda una serie de 
aventuras y peripecias diver- 
tidas que acontecen al curio- 
so protagonista de la novela. 
Una tarde, el señor Furell 
descubre que su sombra ha 
desaparecido. Como no lo 
encuentra, recurre al detecti- 
ve Pi. El detective averigua 
que últimamente han desapa- 
recido muchas sombras de la 

ciudad. Sin duda se trata de 
robos. Pero :quién puede ro- 
bar las sombras? 

UNA DOLA TELA 
CATOLA: El libro da 
folclore infantil 
canmwi BI(IVDV~-.- 
6. ed. - Madrid: Susaeta, 
1990.- 126 p.: ¡l.- 
(La pompa de jabón). 
l. Bravo-Villasente, 
Carmen 

H ace ya cerca de veinte 
años que se publicó es- 

te libro con un notable éxito 
de la mano de una prestigio- 
sa conocedora del folclore y la 
literatura infantil como es 
Carmen Bravo-Villasante. Se 
recogen aquí nanas, adivi- 
nanzas, villancincosl cuentos 
breves, trabalenguas y todo lo 
que conforma el lenguaje po- 
pular, ese que, con el paso del 
tiempo va cambiando. 

Hay que tener en cuenta 
que el folclore infantil es una 
forma literaria digna a tener 
en cuenta en una época en 
que el utilitarismo y la ten- 
dencia a la especialización li- 
mitan y mutilan al individuo. 
Este tipo de educación es ne- 
cesaria, sobre todo en la pri- 
mera edad como forma de 
afinar la sensibilidad, de re- 
crear la riqueza del espíritu, 
y de no perder una forma de 
cultura y tradición, que como 
todo lo antiguo merece la pe- 
na ser conservado, como for- 
ma de reflejar las costumbres 
sociales y culturales a través 
del tiempo. 



Mas de 13 anos 
FERNANDO 
EL f EMERARIO 
Jor6 Luis Velasco; 
S. y N. Velasco, ¡l.- 
Madrid: Magisterio, 1 990. - 
158 p.: ¡l.- 
(Punto juvenil; 221 
t.  Velasco, José Luis. 
/l. Velasco, S. y N., 8. 

F ernando Fadrique, al fi- 
nal de su vida, recuerda 

su infancia y juventud. En to- 
dos los rincones de Castilla le 
conocen como el Caballero de 
Alarcos, pero hubo un tiem- 
po en que sólo fue un pobre 
chiquillo perdido por los cam- 
pos de La Mancha. 

EN CASA DEL 
ABUELO Y OTROS 
RELATOS 
Dylan Thomas; 
traducción de Joaquín 
FernBndez. - Madrid: 
Alfaguara, 1990. - 
1 1  1 p.- (Juvenil; 3871 
1. Thomas, Dylan 

C onsiderado como uno 
de los mejores poetas de 

su generación, el galés Dylan 
Thomas destacó también por 
sus relatos conos y sus y i o -  
nes de radio y cine. En este 
conjunto de relatos destaca la 
reproducción de los escena- 
rios, sonidos y olores de las 
ciudades marítimas, así como 

el vigor, la ironía y el encan- 
to con que describe a los per- 
sonajes que le rodeaban. 

PAUL PEPPER Y LA 
CARRERA CONTRA 
RELOJ 
FBlix Huby; Silvia 
Bierkens, trad. - 
Barcelona: Molino, 1990. 
14 1 p. : il. - {Paul Pepper; 7) 
l. Huby, Fdlix 

U na intriga policiaca que 
transcurre durante la 

<(Vuelta ciclista a Alemania» 
constituye la trama central de 
este libro. Su protagonista, 
como en toda la colección, es 
Paul Pepper, marino en su 
juventud y más tarde policía. 
Con el colaboran tres adoles- 
centes y una detective aficio- 
nada de 81 años, que intenta 
emular a Miss Marple. Otros 
títulos de la misma colección 
son: Paul Pepper y los seis sos- 
pechosos, Pauel PeppGr y el tcsti- 
go silenciado y Paul Pcpper y el 
hombre encubierto. 

awaw, 
HIJO UNlCO 
Meicé Company .- 
Barcelona: Empuries: 
Paidós, 1990. - 1 1 7 p. - 
(La odisea; 1 )  
/. Company, Mercd. 

N arra la vida de Marta, 
una mujer decidida y 

sensible, casada con Luis, un 
hombre de poco carácter do- 
minado por su madre hasta 
limites insospechados. Tie- 
nen un hijo, Quique, que se 
parece cada vez más a su pa- 
dre. Cuando Mana se da 

cuenta de este hecho, toma EL OCULTO 
una decisión muy grave Y Marira Vannini; Juan 
arriesgada. Ramón Alonso, il. - 

Barcelona: Juventud, 
1990.- 185 p.: il. 

=OMo UNA 1. Vannini, Marisa. 
Delperdange; Sánchez 11. Alonso, Juan Rambn, ¡l. 
Pascual, trad. - Barcelona: 
~diciones 6 ,  1990.- 21 7 
p.: i1.- (Vía libre; 29) 
l. Delperdange 

F rank y su tía Noelle sa- 
len de viaie a la costa. 

Ha sido ~ o e l l e  quien ha in- 
sistido para que Frank le 
acompañe, pero no le ha di- 
cho todo. Apenas llegan a la 
pequeña ciudad, a orillas del 
mar, cuando se ven inmersos 
en una loca aventura. Los 
acontecimientos se precipi- 
tan. Un muerto desaparece, 
una mujer rabiosa quiere re- 
cuperar, como sea, una foto 
que pertenece a Noelle. 
Frank utílizará todo su inge- 
nio para escapar de aquella 
trampa. 

LAZARILLO DE 
TORMES 
Anónimo; Fernando Sáez, 
il. - Barcelona: Verdn, 
7988. - 1 10 p.: il. - (Aedo) 
l. Anónimo. /l. SBez, 
Fernando, i1. 

v olvernos a disfrutar una 
vez más de un clásico de 

la literatura: el Lazarillo. Sus 
penurias junto a un ciego dés- 
pota, la miseria de la época 
en España junto con una fiel 
descripción de la vida social 
del siglo XVI, y la crítica a 
una sociedad clasista que vi- 
ve de las apariencias. El lec- 
tor cuenta además con un 
amplio glosario que aclara los 
términos del castellano anti- 
guo utilizados en el libro. 

P erdido en el espacio y 
detenido en el tiempo. el . , 

Oculto, lugar maravilloso y 
misterioso de la oriila venezo- 
lana del mar Caribe, alberga 
a los protagonistas que, des- 
de distintos orígenes, conílu- 
yen en extrañas aventuras. 
- - - - - - - - - 

LAS DOS VIDAS 
DE JEREMIE 
Michblle Lagabrielle; 
Bruno Pilorget, il. - 
Ledn: Everest, 7 990. - 
246 p.: ¡l.- (La torre y la 
flor; 991 
l. Laaabrielle. Michdlle. 
11. ~Corget, Bruno. 

D irigida a niños de 1 1 - 12 
años en adelante, está 

basada en un hecho real ocu- 
rrido en California. Jeremie, 
el protagonista, tenía una 
existencia tranquila al lado de 
sus padres, hasta que Jack, 
un desconocido, le conduce a 
su casa, muy lejos. La vida 
de Jeremie cambia totalmen- 
te. Se encuentra en una ca- 
baña al borde del mar, vi- 
viendo todo tipo de aventu- 
ras con un hombre al que 
nunca antes había visto. 

Lagabrielle consigue con 
sus diálogos y descripcio- 
nes transmitir al lector la ten- 
sión de las vivencias del mu- 
chacha y la soledad del hom- 
bre. 



Literatura infantil y juvenil 

EVA Y TANlA 
Avelino Hernhdez; 
Pablo Schugurensky, il. - 
Barcelona: Plaza & Jan& 
1990.- 127 p.: ¡l.- 
(Plaza joven; 5 5 )  
l. Hernández, Avelino. 
11. Schugurensky, Pablo, il. 

T ania y Eva se conocieron 
en Mallorca la tarde en 

que enterraban al poeta Ro- 
bert Graves. A partir de ese 
momento 'una estrecha amis- 
tad les lleva a comunicarse 
sus vivencias más íntimas en 
contextos tan distintos como 
Dinamarca y las Islas Balea- 
res. 

-- 

BAJO EL SIGNO 
DEL SOL ROJO 
Federica de Cesco; 
Anton Dietrerich Arenas, 
trad. - Madrid: Alfaguara, 
1989. - 236 p. - (Juvenil. 
Serie Roja; 2 7 1) 
l. Cesco. Federica de 

I interesante libro de esta 
conocida autora, que des- 

taca por las abundantes refe- 
rencias que incluye en sus re- 
latos a sus viajes, por países 
exóticos. 

En esta ocasión, en un am- 
biente japonés, la reina sacer- 
dotisa Himiko tiene una hi- 
ja, Toyo, que ha sido educa- 
da como sacerdotisa del 
oráculo. Será ella la que gra- 
cias a sus poderes adivinato- 
r i o ~  salve a su pueblo en una 
historia llena de intrigas. 

COLECCION 
MALFRED HITCHCOCK 
Y LOS TRES 
INVESTIGACIONESr 

J upe, Pete y Bob son tres 
amigos capaces de solu- 

cionar cualquier tipo de cri- 
men o delito. Ellos son los 
protagonistas de esta colec- 
ción. Jupe es el cerebro, Pe- 
te el músculo y Bob la pru- 
dencia y el equilibrio. Cada 
libro está escrito por un autor 
(G. H. Stone, William 
McCay . . . , aunque los perso- 
najes fueron creados por Ro- 
bert Anhur. Haciendo honor 
al título de la colección, el es- 
píritu de Hitchcock está pre- 
sente llenando las páginas de 
suspense. Entre los últimos tí- 
tulos de la nueva etapa de es- 
ta colección están: Misterio & 
los comic esfumados y Mistmmo &l 
ualk sagrado. 

QUINCE AAOS 
Marilyn Sachs; Narcís 
Fradera, trad. - Barcelona: 
Ediciones B, 7990.- 
187 p. - (Vía libre; 261 
l. Sachs, Marilyn 

I mogen Rogers tiene mu- 
chas cosas en la cabeza: el 

chico que salía con ella va 
contando a todo el mundo en 
el colegio que han roto sus re- 
laciones; sus padres son unos 
irreponsables por lo que a 
asuntos finacieros se refiere, 
dejándola a ella preocupada 
por el dinero; sus alergias es- 
tán haciendo erupción y su 
mejor amiga está actuando 
como casamentera sin que 
ella le haya dado su consen- 
timiento. 

DOS LETTERS 
Bernardo Atxaga.- 
Barcelona: Ediciones 6, 
1990.- 7 15 p.: ¡l.- 
(Vía libre; 301 
l. Atxaga, Bernardo. 

E n Dos klltms, Old Martín, 
un viejo pastor vasco 

que vive retirado en Idaho, se 
ve obligado a enfrentarse a su 
propia memoria al recibir un 
par de cartas. Su socarrone- 
ría y la cierta piedad que ins- 
piran los años no quitan fuer- 
za a un oscuro episodio de 
violencia de sus años mozos 
que condicionó su vida para 
siempre. 

Ediciones B nos ofrece la 
traducción de uno de los tex- 
tos más representativos de la 
actual literatura juvenil en 
euskera. 

LA ISLA QUE SURGIO 
DEL MAR 
Philippe Ebly; Joaquín 
Esteson Perruca, il.; Juan 
Agustin Acosta, trad. - 
Madrid: Magisterio, 1 989. - 
157 p.: ¡l.- (Punto juvenil. 
Los consquistadores de 
lo imposible; 2 1 ) 
l. Ebly, Philippe. 11. Esteson 
Perruca, Joaquín, il. 

S ergio, Teo y Xolote via- 
jan en un barco por el 

~t lánt ico.  De repente e1 bar- 
co naufraga y los tres amigos 
consiguen salvarse en un bo- 
te. Ven una isla que se perfi- 
la en el horizonte y que antes 
no estaba. Es una isla miste- 
riosa que no aparece en los 
mapas. Tiene un hermoso 

palacio que domina la ciudad 
y está protegida por una mu- 
ralla. Es como inmensa luz 
que resurge del fondo del 
mar. A partir de este momen- 
to, los tres conquistadores 
emprenden su particular in- 
vestigación para tratar de 
averiguar el misterio que en- 
cierra la isla. 

Philippe Ebly consigue, 
con una narración ágil y 
emocionante, sumergir al lec- 
tor en el libro y hacerle com- 
partir la aventura de los tres 
muchachos. Las ilustraciones 
que aparecen en cada capítu- 
lo le dan a la historia un as- 
pecto más real. 

LA NOCHE DEL 
ECLIPSE 
Joan Manuel Gisbart.- 
Madrid: SM, 1990.- 
2 5 2  p.- (Gran Angular; 
111)  
l. Gisbert, Joan Manuel 

E 1 persa Alfandor, enfren- 
tado al cruel dilema de 

renunciar a la vida o a la li- 
bertad, decide sacrificar esta 
última al introducirse en las 
mismas fauces del imperio 
chino, que se cierran inme- 
diatamente tras él. Ha entre- 
gado así su vida a una suce- 
sión de inauditas experiencias 
que transformarán su destino 
de fugitivo hasta un grado 
que él no habría podido ni si- 
quiera imaginar. 

Su muerte quedará vincu- 
lada de un modo invisible al 
legendario personaje del em- 
perador. 



MORIRAS EN EL GIGANTE LA DANZA DE EL TIGRE EN L 

CHAFARINAS 
Fernando Lalana.- 
Madrid: SM, 1989. - 205 p. - 
(Gran Angular; 1021. 
l. Lalana, Fernando 

D entro de la literatura 
para jóvenes, esta obra 

se encuentra a medio camino 
entre la novela negra y el re- 
lato de aventuras. Se desarro- 
lla en un ambiente intenso 
que mezcla la vida militar, el 
mundo de las drogas y la ciu- 
dad de Melilla. La acción vi- 
brante y el sorprendente final 
hacen de ella una obra sub- 
yugante. Su autor, Fernando 
Lalana, ha publicado más de 
una docena de títulos de lite- 
ratura infantil y juvenil y va- 
rias obras de teatro. Ganó el 
premio Gran Angular en 
1984 con El Zulo y en 1988 
con Hubo una vez otra guma. 

EL TIGRE 
DEVORADOR DE 
MADRUGADAS 
Beatriz Cort; Francesc 
San rana, il. - Valencia: 
Mestral, 7 989.- 95 p.: ¡l.- 
(Juvenil; 1 0 )  
l. Cort, Beatriz. 11. Santana, 
Francesc, il. 

E ste libro muestra a través 
de sus ocho cuentos, una 

concepción del mundo con 
un estilo característico, de ur- 
dimbre poética, en el que el 
amor es el tema fundamental 
de sus bellos y originales re- 
latos. 

DE HIELO 
Peter Dickinson; David 
Santaisabel, il.; Lourdes 
Huanqui, trad. - Madrid: 
SM, 1990.- 105 p.: ¡l.- 
(El barco de vapor. 
Serie roja; 192) 
l. Dickinson, Peter. 
11. Santaisabel, David, il. 

L a Isla de las Manzanas, 
famosa por su verano 

permanente, se encuentra 
ahora bajo la terrible domi- 
naciñon del Gigante de Hie- 
lo. Todo es frío y desolación. 
Tal vez tú puedas romper el 
hechizo y llegar hasta el co- 
razón del gigante. 

AVENIDA 
GIBRALTAR 
Josep Górriz; 
ilustraciones de lsidre 
Monés. - Barcelona: Pirene, 
1989.- 143 p.: ¡l.- 
(La Maladeta; 16) 
l. Górriz, Josep. 
11. Monés, Isidre, ¡l. 

E ste autor catalán, com- 
pagina la docencia y la 

creación literaria. Sus obras, 
muy trabajadas en los argu- 
mentos, pretenden hacer re- 
flexionar al lector a través de 
la intriga. Están dirigidas a 
jóvenes de más de 13 años, y 
también a adultos. Esta obra 
policíaca se centra en la de- 
sarticulación de una red de 
distribución de drogas y 
cuenta con las ilustraciones 
de Isidre Monés, antes ilus- 
trador de comics y en la ac- 
tualidad de libros y publici- 
dad. 

LAS SlLFlDES 
Wolfgang y Heike 
Hohlbein; traducido por 
Miguel Presa Pereira. - 
León: Everesr, 1 990. - 
3 9 6  p. : il. - 
(La torre y el mar; 1 1 )  
l. Hohlbein, Wolfang 
11. Hohlben, Heike. 

U na obra desbordante de 
imaginación y fantasía, 

en la que se narran las aven- 
turas de Timo, cuyo mayor 
deseo era conocer la Alta For- 
taleza; pero cuando se en- 
cuentra ante la suntuosa fa- 
chada ya no siente emoción. 
Ahriman, el señor de las Ti- 
nieblas, ha salido de un rei- 
no subterráneo y desencade- 
na la lucha por el destino del 
mundo. Y la decisión está en 
manos de Timo. 

LOS ~ U E l l l 0 S  
DE BRUNO 
Rodrigo Rubio; Arturo 
Requejo, ¡l.- Madrid: SM, 
1990.- 118 p.: ¡l.- 

, (El barco de vapor. Serie 
roja; 1931 
l. Rubio, Rodrigo. 
11. Requejo, Arturo, il. 

B runo vive con su fami- 
lia en un barrio de Ma- 

drid. Su padre trabaja como 
camarero a temporadas; su 
madre cose para una bouti- 
que; Celi es aprendiz de pe- 
luquera; Cinto, mecánico en 
un taller de motos. Pero Bru- 
no sueña con una vida mejor 
para todos. 

LA VITRINA IL 
Alki Zei; Clara James, 
trad. - Barcelona: Empuries: 
Paidds, 1990. - 16 7 p. - 
(La odisea; 2) 
l. Zei, Alki 

H istoria conmovedora, 
escrita desde la óptica 

de una niña que ve cómo su 
pequeño mundo se transfor- 
ma poco a poco debido a la 
instauración de una dictadu- 
ra en la isla griega donde vi- 
ven: la tía es partidaria del 
nuevo régimen, y el abuelo, 
contrario, mientras que al pa- 
dre le pesa sobre todo, perder 
el trabajo. 

'ELOS AZULES 
:rancisco J. Sánchez 
HuAoz, Fidel Villegar 
iuti6rrez. Arnold 
Noif ang Collado.- 
/alladolid: Caja de 
Lhorros Popular, 1989. 
' 1  p.: ¡l.- 
Teatro infantil y juvenil 
"ente Dorada; 20) 

Sdnchez Muñoz, 
rancisco J. 11. Villegas 
iutiérrez, Fidel. 
'l. Wolfang Collado, Ar 
lold. 

E Sta obra es la ganado 
ra del primer premic 

Fuente Dorada,), y cons 
huye una buena muestri 
le1 nuevo teatro que ho] 
e perfila. Incluye nume 
osas ilustraciones y can 
iones y un apéndice dc 
bcnica teatral. 



ORIENTACIONES 
PRACTICAS 

¿Qué es? 

Una alternativa a la biblioteca tradicional 

EL SERVICIO DE DOCUMENTACION E 

Ana ARIASb 

Las Bibliotecas de los Centros de Enseñan- 
za existen generalmente desde la creación de 
éstos pero, en muchos casos, son lugares po- 
co frecuentados por los alumnos. La razones 
de esta infrautilización son varias: en algu- 
nos casos, la documentación bibliográfica 
reunida en ellas está sin organizar por falta 
de personal que pueda dedicarse a esta labor; 
en otros el fondo documental existente no 
reune todas las materias requeridas por los 
usuarios, pues la mayoría de ellas están re- 
partidas entre los Seminarios correspondien- 
tes. Y en todos los casos, el horario de aper- 
tura de la Biblioteca no permite una utiliza- 
ción constante de ella, pues generalmente 
funciona gracias a la labor voluntaria de al- 
gunos profesores, quienes dedican una par- 
te de su tiempo a organizarla y a realizar el 
préstamo de libros. 

Como alternativa a esta Biblioteca, esca- 
sa en fondo documental, no siempre bien or- 
ganizada, atendida de forma benévola y pro- 
porcionando unos servicios insuficientes pa- 
ra el colectivo de profesores y alumnos, pro- 
ponemos el ((Servicio de Documentación e 
1nformación)b (Mediateka) 

¿QUE ES EL «SERVICIO DE 
DOCUMENTACION E 
INFORMACIONn EN UN CENTRO? 

En primer lugar supone una alternativa a 
la Biblioteca, distinta de ésta y con unas fun- 
ciones también diferentes. 

En el sistema actual de enseñanza el libro 
no es ya el único soporte documental. Desde 
hace ya varios años se vienen utilizando otros 
soportes tales como cassettes magnetofónicas, 
diaposi tivas y, más recientemente, el video. 
Otros tipos de soporte sumamente interesan- 
tes y útiles para los alumnos son las revistas; 
dada su enorme actualidad, son un material 
de consulta muy práctico para los trabajos 
que los alumnos realicen. 

Así pues, el objetivo general de este Ser- 
vicio será crear un núcleo de vida cultural en 
el Centro, entendiendo como tal un lugar 
donde tanto alumnos como profesores pue- 
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dan consultar todo tipo de soportes documen- 
tales, del mismo modo que consultan un li- 
bro; donde puedan obtener información so- 
bre cualquier tema que les interese, tanto de 
estudios, como de actividades culturales, re- 
creativas, etc. 

Dentro de este objetivo general, las fun- 
ciones específicas de este Servicio y, por con- 
siguiente, de la persona responsable de aten- 
derlos, son: 
- Centralizar iodo la donunmioción 

cxistnik en el Centro: 
Para que todos los alumnos y los profeso- 

res de un Centro puedan tener acceso a todo 
la documentación existente en él, hay que de- 
jar a un lado la concepción tradicional del 
«material de Seminario,), lo que supondría 
mantener documentación de interés general 
en un cubículo al que sólo tendrían acceso 
los profesores de la materia en cuestión. Hay 
que centralizar la documentación en un lu- 

gar abierto y accesible a todos los estarnen- 
tos de la comunidad educativa. 
- Adquirir nuevo matrrM1 documental: 

Una vez centralizada la documentacibn, la 
persona responsable de este Servicio, que co- 
noce y controla el material existente, se en- 
cargará de irlo ampliando, en función de las 
peticiones del alumnado y del profesorado y de 
las carencias temáticas que vaya observando. 
- Dar apoyo pcdqd~ i to  al proJcsorado: 

Facilitando la consulta bibliográfica; selec- 
cionado el material solicitado por los profe- 
sores en un momento determinado; acogien- 
do a los alumnos en ausencia de un profesor. 
- Dar apoyo pedagó~ico al alumnado: 

Posibilitándoles el acceso autónomo a la 
documentación; fomentando el interés por la 
lectura; mostrándoles el tratamiento de la do- 
cumentación (extracción de la información, 
elaboración de trabajos, etc.) 
- hf ind i r  información: 



De actividades culturales que se organicen 
en la ciudad y en el barrio; de orientación 
de estudios y de trabajo; de las actividades 
que se organicen en el Centro (culturales, de- 
portivas, recreativas, etc.); de los organismos 
relacionados con la juventud. 
- Colaborar m las actividades 

extraescolares &l Centro: 
Bien organizando algunas de ellas, bien 

posibilitando las gestiones necesarias para las 
aue surian a instancias de otros estamentos 
del Centro. 

Así pues, el Servicio y la persona encar- 
gada de él tienen cuatro funciones fundamen- 
tales: Técnica, pedagógica, informativa y de 
animación cultural. 

función del horario del mismo y en algunas 

6 6 ~ 1  servicio y la ocasiones deberían coincidir, pues hay fun- 
ciones que en muchos momentos se super- 

encargada tienen ponen, como son la labor intelectual de ca- 
cuatro funciones talogación de documentos y la de atención 

al público, que dificilmente se puedan simul- fundamentales: técnica, tanear. 

pedagógica,informativa y El Instituto de Bachillerato de Rekaldebe- 

de animación cultural. 9 9  
m presentó el proyecto de crear este Servi- 
cio en su Centro, Servicio que empezó a fun- 
cionar en el curso 85-86. En el proyecto se 

las salas y atender a los alumnos y profe- 
sores que piden información. 

- Un rincón-almacén para archivo de pu- 
blicaciones periódicas y almacenamiento 
del material que va llegando, hasta que 
sea clasificado y ordenado. 

INSTALACIONES NECESARIAS 
FUNCIONAMIENTO 

- Una sala de lectura-Biblioteca, conte- 
niendo los libros y revistas de lectura- 
esparcimiento. Esta sala se utiliza también 
para el estudio individual. 

- Una sala de documentación, que contie- 
ne los libros y las revistas de consulta. Esta 
sala se destina al trabajo en grupo. 

- Una sala de consulta-vídeo. 
- Un despacho-recepción abierto para eVla 

documentalista, que le permita controlar 

El Servicio debe permanecer abierto a los 
usuarios del Centro durante todo el horario 
lectivo del mismo, a fin de que puedan acu- 
dir a él en cualquier momento. 

En un Centro de Enseñanza con un hora- 
rio amplio (caso de Diurno y Nocturno) y un 
alumnado numeroso, debería haber dos per- 
sonas liberadas para atender el Servicio. Es- 
tas personas se repartirían la permanencia en 

había explicado que solicitaba a ktuio expe- 
rimental para Rekalde y que progresivamen- 
te el Gobierno Vasco debería crearlo en to- 
dos los Centros de EE. MM. A pesar de ha- 
ber sido aprobado el proyecto, la experien- 
cia no se ha extendido a ningún Centro más, 
hecho lamentable y totalmente imputable a 
la Administración, pues nos consta que hay 
un sector importante del profesorado intere- 
sado en llevar adelante una experiencia de 
este tipo. Esperemos que la Administración 
se dé cuenta de que es un Servicio que pres- 
ta un apoyo pedagógico importante en la en- 
señanza y que no espere a cubrirlo con los 
«excedentes. del profesorado cuando éstos se 
produzcan, sino que lo aborde seriamente ya. 

* Ana Arias es resfinrabie del Servicio a% 
Docununiación dcl I. B. Rekdiebeni 

PUBLICIDAD 



Experiencias 

Muerte accidental de un 
colectivo de Literatura 

Por: 
Alejandro 
GÜEZO DE 
hlENA 
(animador & la 
Ribltotcca Infantil 
de Pottugalefe) 

Este año de 1990 sigue funcionando en 
la Biblioteca Pública Municipal de 
Portugalete el Servicio de Visitas Esco- 
lares, servicio que busca el acercamiento 
de los escolares a la bibliteca con el obje- 
tivo principal de dar a conocer su fun- 
cionamiento y su organización. Esto es 
lo que ha quedado tras un año de traba- 
jo de animación en la biblioteca infantil. 

Poner en marcha un Programa de 
Animación como el que llevamos a ca- 
bo, significa huir del simple activismo y 
de la improvisación, enfrentarse al reto 
que exige toda acción cultural: 

a) ANALIZAR LA REALIDAD, te- 
niendo en cuenta el ámbito que 
abarca el proyecto, y las caracterís- 
ticas del grupo a quien nos vamos 
a dirigir; 

b) DETERMINAR LOS OBJETI- 
VOS que se desan conseguir, y 

c) SELECCIONAR LOS MEDIOS 
que es preciso emplear para cada 
uno de los objetivos propuestos. 

Trabajar sin tener en cuenta una Pla- 
nif cación, hubiera significado el recha- 
zo del principio básico en el que se sus- 
tentaba el colectivo y, por lo tanto, el 
abandono de sus fines. 

La experiencia se truncó en el año 
1987 por inoperancia política y falta de 
efectividad del colectivo. Evaluar hoy las 
causas que motivaron la desaparición del 
colectivo (no del todo efectiva, pues se- 
guimos en permanente contacto la direc- 
tora de la biblioteca y el que firma el pre- 
sente trabajo), así como recordar cómo 
se fue configurando el Programa de Ani- 
mación diseñado, es una reflexión que 
desborda los planteamientos y el espa- 
cio del presente artículo. 

Hay que decir que en la Biblioteca In- 
fantil trabajan dos personas, y que son 
ellas -ayudadas por la directora- las 
encargadas de realizar dicha actividad. 

Sin entrar en detalles, decir que: - no conseguimos que la biblioteca in- 
fantil dejase de suplir las funciones 
de las inexistentes bibliotecas esco- 
lares. Nuestro esfuerzo por que el 
Ayuntamiento diseñara un Plan Mu- 
nicipal de Bibliotecas fue en vano 
(hoy todavía inexistente). 

- no conseguimos que las dos biblio- 
tecarias de la Biblioteca Infantil se 
integraran plenamente en el colecti- 
vo. Hoy día realizan el programa de 
visitas escolares a la biblioteca por- 
que ha pasado a ser una actividad 
que les compete como trabajadoras. 

- no conseguimos que la Diputación 
(la biblioteca forma parte de su red 
bibliotecaria) impulsara el proyecto 
(gracias a que lo asumió económica- 

"Poner en marcha un 
Programa de Animación 
significa huir del simple 

activismo y de la 
improvisación, 

enfrentarse al reto que 
exige toda acción 

cultural. 

Hruisia LUMAKI. 

mente el Ayuntamiento). No enten- 
dimos (?) que -de momento- sólo 
gastan el dinero en algo que tienen 
que organizar ellos y que les debe ser 
rentable políticamente (?). 

Y únicamente: 
- pudimos editar varios números de 

una revista de creación literaria ex- 
clusivamente con trabajos de los chi- 
coslas, programar libro-forums, ela- 
borar guías de lectura, sacar los li- 
bros a la calle y organizar visitas es- 
colares a la biblioteca. Y todo ello a 
un ritmo trepidante, sorteando los 
grandes obstáculos políticos y de or- 
ganización que se nos ponían por de- 
lante. Junto con la Directora de la 
Biblioteca, seguimos organizando lo 
que en un futuro próximo podrá ser 
un «cunoso~ Centro de Docurnenta- 
ción de la Biblioteca Infantil. 

Por último, un sólo deseo, que el 
Ayuntamiento apueste por poner en 
marcha un programa municipal de bi- 
bliotecas. A partir de ese momento trae- 
remos de nuevo, a la memoria, la idea 
del colectivo, y quizá volvamos a hacer- 
nos la primera pregunta que nos hicimos 
en un principio: 

¿QUE HACER EN UNA 
BIBLIOTECA CUANDO.. .? 

- los chicoslas vienen a terminar sus 
tareas escolares 

- es la única que existe en el Munici- 
pio con una población de más de 
9.000 escolares de EGB 

- no dispone de un presupuesto conti- 
nuado para el desarrolio de activida- 
des 

- su diseño arquitectónico dificulta 
una labor de diiarnización de la mis- 
ma 

- el poder político municipal no tiene 
claro. . . 

- la Diputación no contempla.. . 
La respuesta será: 
Poner en marcha un Programa de 

Animación del libro y la lectura para el 
municipio, presente en la biblioteca, la 
escuela, la radio y la calle. Entonces, ya 
no empezaremos de cero. 



En la Escuela del Profesorado drakasle Eskolam de Escoriaza 

PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA 
por Nema ALZOLA y Pcllo AÑORGA 

mpulsados por los resultados de una en- 
cuesta realizada por nuestro equipo, al co- 
mienzo del curso 1988-1989 Irakasle Es- 
kola, con la ayuda del Departamento de 

Cultura de la Diputción de Guipúzcoa y de la Man- 
comunidad del Alto Deba, lanza un plan amplio 
de trabajo con la intención de dar respuesta a las 
necesidades existentes en las escuelas y bibliotecas 
municipales de la comarca del Alto Deba. 

Los objetivos de este plan son los siguientes: 
-lograr una colaboración entre las escuelas y 

las bibliotecas 
-preparar profesionda 
-impulsar la afición a la lectura 
En este momento trabajamos en estos aspectos: 
1. Construcción de una infraestructura básica 

y organización de material. 
1.1. Biblioteca infantil 
1.2. Recogida de documentación 
2. Seminarios 
3. Animación 
4. Servicio Público. 

l. CONSTRUCCION DE UNA 
INFRAESTRUCTURA BASICA Y 
ORGANIZACION DE MATERIAL. 
1.1. Biblioteca Infantil 
La biblioteca es un espacio y recurso básico pa- 

ra la formación de profesores y bibliotecvios y para 
los seminarios de lectura. 

Por lo tanto hay una sene de tareas de impor- 
tancia: 

organización del espacio 
elección de nuevos libros 
dasiíicación e informatización 
servicio de información. 

1.2. Documentación 
Supone recoger, clasificar y ofre-cer la documai- 

tación realizando las tareas siguientes: 
definición de unos campos o descriptores pa- 

ra clasificar el material que se recoge: artículos, ex- 
periencias, grabaciones, guías, etc. 

relación con colectivos, instituciones, etc. que 
trabajan los mismos intereses con el fin de inter- 
cambiar información y así enriquecer las activida- 
des que se realizan. 

ofrecer información, guías, formación, ctc. 

2. SEMINARIOS 
Son grupos de trabajo en los que colaboran pro- 

fesores (de distintas etapas educativas) y bibliote- 
carios municipales. 

En este momento hncionan los siguientes semi- 
narios: 

1. Seminario de lectura de libros para niños no 
lectores. 

2. Seminario de lectura de libros a partir del m- 
mento en que empiezan a leer hasta los 16-1 7 años. 

3. Seminario de animación a la lectura. 
Con estos seminarios se pretende crear un es- 

pacio formativo para los participantes, experimen- 
tar la colaboración real entre bibliotecarios y maes- 
tras y ofrecer asimismo, un servicio cultural al en- 

tomo (publicar guías, comentarios de libros nue- 
vos, organización de actividades de animación. ..) 

3. ANIMACION 
Creemos que para que la animación tenga con- 

secuencias en la afición a la lectura ha de ser sistc- 
mática y basada fundamentalmente en el libro y 
en el niño. 

Nuestra apuesta de trabajo se basa en esa con- 
vicción y en la urgencia de crear o de impulsar y 
dinamizar las bibliotecas existentes. 

Para ello nos parece que hay que implicar en csta 
tarea a las distintas fuerzas culturales de cada po- 
blación y que las actividades que se puedan reali- 
zar sean públicas y sistemáticas. 

Exponemos algunas de las actividades nalizadas: 
Beuniones w los puebh & ia Mancomunidad 
Con elas intentamos s e n s i b i  e implicar a d i  

tintos sectores culturales (padres, profesores, con- 
cejales, animadores culturales.. .), reforzar la im- 
portancia de la biblioteca municipal y poner las ba- 
ses para una animación continuada y autónoma 
en cada pueblo. 

(Hay que tener en cuenta que una parte de la 
ayuda económica viene de la misma Mancomuni- 
dad con la implicación que supone a nivel político) 

Encuentros con autores: escritores 
e ilustradores 
El encuentro entre niños y autores, aparte de 

los valores sociales y otros que pueda impulsar, 
creemos es muy importante para motivar a la lec- 
tura y en cierta manera para conocer la Biblioteca. 

Conocer al autor del libro que han leído, que 
les ha planteado una serie de cuestiones, con el que 
han gozado, etc., es para muchos niños un mo- 
mento  mágico>, y muy estimulante. Se sienten mo- 
tivados a leer la obra de ese autor. 

En este tipo de actividad hay que tener en cuenta 
muchos factores: la habilidad del autor, la actitud 
del profesor o del bibliotecario, la preparación an- 
terior al encuentro, el nivel de lenguaje de los alum- 
nos, etc. Por lo tanto, hemos de estar muy atentos 
a una preparación exigente antes de cada encuen- 
tro, aunque controlar todos los factores no es ta- 
rea fácil. 

Esta actividad se realiza siempre en la Bibliote- 
ca Municipal y la participación del bibliotecario 
es muy importante para todos: la colaboración de 
éste con los profesores, la ambientación de la bi- 
blioteca, su prexnc'i en el encuentro.. . 

La hora del cuento 
Quizá una de las actividades que se realizan en 

las bibliotecas más querida por los niños es el -con- 
tar cuentos.. Para ellos es una actividad muy cer- 
cana, emocionante y a través de ella les nace des- 
de pequeños el gusto por la tradición oral y por 
el libro del que pueden salir historias tan fantásticas. 

Siempre es una actividad celebrada por niños de 
distintas edades (y por no tan niños). 

Estas sesiones las hemos dirigido a niños: 
- De 6 a 8 años (...aunque se cuelen mayo- 

res, no importa) - A niños desde los tres años acompañados por 
sus padres. En estas sesiones además de contar, se 
enseña algunos libros a los padres y se habla con 
ellos sobre algunos criterios de selección de libros, 
de la importancia del contar.. . 
- Sesiones con paralíticos cerebrales de ASPA- 

CE. 
A partir de sesiones de cuento, en la que el dis- 

frute de todos (de los educadores, de los jóvenes 
y nuestro) ha sido enorme, avanzaremos hacia el 
libro y la afición a la lectura y la colaboración con 
la Biblioteca de Bergara. 

El libro gigante 
Este libro puede ser un recurso muy interesan- 

te para la dinarnización de la Biblioteca a través 
de la expresión de los niiios en su espacio. 

Este libro .en blanco* y enorme, es presentado 
en cada biblioteca (que quizá ese día ha salido a 
la plaza del pueblo) por un escritor y un ilustra- 
dor que inaguran, estrenan junto con los niños asis- 
tentes los primeros trazos, poemas o escritos ... 

Y ahí queda en la Biblioteca como hojas abier- 
tas a las sugerencias, críticas, comentarios, dibu- 
jos, etc.. . Darle vida será trabajo diario del biblio- 
tecario. .. 

4. SERVICIO PUBLICO 
Para que nuestro proyecto sea un seMcio pú- 

blico, es decir, que esté en diálogo con y sirva a 
nuestro entorno, vemos distintos caminos: 

Organización y promoción de actividades de 
animación a la lectura. 

Publicaciones: guías de b r a ,  comentarios, 
artículos, etc. 

Organización de espacios de formación: se- 
minarios, jornadas.. . 

Organización de un servicio de asesoramien- 
to eficaz y de documentación. 

Colaboraciones con instituciones u organis- 
mos implicados en la promoción de la lectura. 

NOTA: 

(Artículo tr&ido &l wkara) La comarca del Al- 
to Deba en Guipúzcoa comprende los siguien- 
tes pueblos: Gatzaga (Salinas de Leniz), Esko- 
riatza (Escoriaza), Aretxabaleta, Arrasate (Mon- 
dragón), Oñate, Bergara, Elgueta, Antzuola. 
Irakasle Eskola es una Escuela de Profesorado 
en régimen cooperativo. 



Instituciones v servicios 

La Biblioteca de la Real 
Academia de la Lengua Vasca 

Jod Antonio ARANA MARTIJA 

D esde hace algún tiempo, muy 
poco por cierto, las bibliotecas 
de Euskal Herria (País Vasco), 

han empezado a concienciarse sobre los 
retos del futuro, ya presente. La crea- 
ción de nuevas instituciones políticas, 
el nacimiento, por fin, de universida- 
des en el país, la reanudacion con pu- 
janza de entidades culturales práctica- 
mente inactivas en tiempos del fran- 
quismo, han aumentado notablemen- 
te la producción bibliográfica vasca, y 
quizá en mayor proporción, aunque 
cuantitativamente menor, la produc- 
ción bibliográfica en euskara o vas- 
cuence. En este sentido, y mientras no 
haya una Biblioteca Nacional Vasca, 
cada uno de los demás centros deben 
tender hacia una especialización. 

Por otra parte, el mundo audiovi- 
sud,  además de crear nuevas técnicas 
y medios para el registro de documen- 
tos, exige una peculiar atención para 
su conservación y uso público. La mi- 
crofilmación, los registros sonoros, la 
fijación de imágenes y sonido en ví- 
deos, etc., requieren unos espacios y 
condiciones que se alejan un tanto de 
los tradicionales en nuestras bibliote- 
cas. Pero quizá el reto más importan- 
te al que haya de darse respuesta sea 
el de la informatización de los fondos 
y servicios bibliotecarios. Las biblio- 
tecas de las Diputaciones Forales, de 
las universidades, algunas municipa- 
les, como la de Bayona, que disponen 
de autonomía en este campo, han he- 
cho ya frente a este reto. Otras impor- 
tantes bibliotecas, privadas y públicas, 
están esperando a que el Gobierno 
Vasco de la Comunidad Autónoma y 
el Gobierno de Navarra creen una red 
de informatizacion y conexión de sus 
importantes fondos. 

A todos estos retos ha de hacer frente 
la biblioteca de la Real Academia de 
la Lengua VascaIEuskaltzaindia. Co- 
mo consecuencia de la fundación de és- 
ta en 1919, fue creada su biblioteca 
académica, contando en su inicio con 
los fondos de la biblioteca particular del 
sacerdote don Resurrección María de 
Azkue (1864-1951), fundador y pre- 
sidente de la institución hasta su muer- 
te. Fue después creciendo con fondos 
de algunos académicos y por compras 

que permitía su siempre precaria situa- 
ción económica. Hace once años, 
cuando se hizo cargo de su dirección 
el que esto suscribe, se logró normali- 
zar un presupuesto que permitiera ha- 
cer frente con más holgura a los fines 
de esta biblioteca académica de forma 
que además de conseguir unos regis- 

Los fondos bibliográfícos 
están especializados en * 

literatura vasca, lingüística y 
cultura vasca en general. 

tros de entrada de unas 6.000 piezas 
anuales, se han podido adquirir biblio- 
tecas como la de Juan Carlos Guerra, 
Ortiz de Bidasolo, Norbert Tauer, 
Jokin Zaitegi, Paz Ziganda, Odon 
Apraiz, y alguna otra con lo que sus 
fondos bibliográficos pueden cifrarse 
en cincuenta mil volúmenes. Pero ade- 
más dispone esta biblioteca de ricos 
fondos archivísticos, entre los que se 
cuentan los documentos, actas, corres- 
pondencia, etc. creados por la propia 
historia de la Academia y otros simi- 
lares de varias procedencias. Es tam- 
bién importante la hemeroteca, con co- 
lecciones completas de periódicos ac- 
tuales, muchos antiguos y más de 300 
revistas vivas y otras tantas o más ya 
desaparecidas del ámbito cultural vas- 
co. Siguiendo el camino de la especia- 

lización, los fondos bibliográficos son 
fundamentalmente la literatura vasca 
de todos los tiempos, la lingüística ge- 
neral y vasca, con importantes fondos 
sobre gramática, lexicografía, dialec- 
tología, etc. Como segundo renglón de 
especialización está la cultura vasca en 
general (biografía, historia, etnografía, 
bibliografía, toponimia, cartografía, 
etc.). Puede decirse que en estos cam- 
pos del saber es quizá la biblioteca más 
rica del país. 

Han de afrontarse ahora otros retos 
ya mencionados. En estos momentos 
hay dos carencias importantes: perso- 
nal y espacio. Teniendo en cuenta que 
además de los servicios bibliotecarios 
internos esta biblioteca organiza expo- 
siciones bibliográficas y cartográficas, 
entre otras, resultan insuficientes las 
dos bibliotecarias que, aparte del di- 
rector, atienden todos los servicios ci- 
tados. Por otra parte, la falta de espa- 
cio en el mismo local de hace setenta 
años, hace que muchos de los fondos 
de menos uso hayan de guardarse en 
un almacen fuera de Bilbao. Estos in- 
convenientes se paliarán en gran par- 
te cuando dentro de un año pueda tras- 
ladarse la biblioteca a la nueva sede 
que tendrá Euskaltzaindia en la Plaza 
Nueva de Bilbao, en edificio de cinco 
plantas cedido por la Diputación Fo- 
ral de Bizkaia para todos los servicios 
académicos. En él, además de los ser- 
vicios que ahora funcionan, se insta- 
lará también una fonoteca que recoja 
las más de 4.000 cintas sonoras pro- 
cedentes de los trabajos de campo del 
Atlas Lingüístico Vasco, entre otras, 
el archivo sonoro de bersolarismo, etc. 
Y en la nueva sede habrán de afron- 
tarse los problemas de la informatiza- 
ción, bien sea dentro del proyecto de 
red de bibliotecas del Gobierno vasco, 
o en proyecto autónomo que ya se es- 
tá preparando. 

Deseamos que este centro que, en 
recuerdo de su fundador se denomina 
Azkue Biblioteka, puede ofrecer en la 
nueva sede un moderno servicio a los 
investigadores interesados en la lengua 
vasca y todo su entorno cultural. 

José Antonio Arana Marfija es Acadnnico 
de núrnno y Bibliotecario 



L'r 
Gipuzkoako bibliotekarien eta dokumentalisten elkartea '.\ 

1 1  

Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Guipúzcoa E 

E 
1 interés asociativo en Guipúz- 
coa nace en 1985 a raíz de 
unos cursillos de catalogación 
realizados en San Sebastián, 

los cualcs posibilitaron por primera vez 
el encuentro de unos cuarenta bibliote- 
carios municipales. 

Durante 1986 se puso de manifiesto 
la necesidad de un acercamiento, cono- 
cimiento y cooperación entre quienes 
ocupaban esta profesión de servicio pú- 
blico. De este modo c impulsados por la 
búsqueda de una progresión en la me- 
jora y calidad del servicio, este movi- 
miento culminó con la creación de la 
Asociación y cuyas finalidades primor- 
diales son: 

-La formación profesional perma- 
nente. 

-El intercambio continuo de expe- 
riencias. 

-La búsqueda de una mejora en la 
calidad de los servicios que ofrece la Bi- 
blioteca. 

-La defensa de intereses profesiona- 
les. 

-La sincronización de actividades. 
Todo ello aunado por la ilusión y la 

exigencia de un reconocimiento de las bi- 
bliotecas como centros culturales de pri- 
mer orden. 

En 1987 se aprueban y se registran los 
estatutos y es durante la celebración de 
las 411 Jornadas sobre Bibliotecas Pú- 
blicas~ desarrolladas en San Sebastián 
durante los días 11, 12 y 13 de mayo de 
1990 cuando, tras una Asamblea Gene- 
ral, la Asociación aprobó la modificación 
del ámbito territorial posibilitando de es- 
ta manera la incorporación de profesio- 
nales de Alava, Vizcaya y Navarra pa- 
ra constituirse en un futuro próximo en 
Asociación de Bibliotecarios y Docu- 
mentalistas de Euskal-Herria. 

La Asociación basándose en sus esta- 
tutos realiza las siguientes actuaciones: 

1. - La organización de cursos, jor- 
nadas, reuniones, etc., sobre temas de 
interés para sus asociados y la parti- 
cipación en cuantos actos se celebren 
relacionados con su actividad. 

A tal fin, todos los años se organizan 
una media de 5 a 6 cursos diversos (os- 
cilan entre 20-25 horas de duración ca- 
da uno y son gratuitos para los socios) 
que suelen versar sobre Catalogación y 

por Iñigo SANZ DE ORMAZABAL 
(Preden&) 

Clasificación de monografías y publica- 
ciones seriadas, así como de materiales 
audiovisuales en dos niveles de aplica- 
ción: básico y alto; cursos de documen- 
tación; de animación a la lectura; la co- 
lección local; orientación bibliográfica; 
automatización, etc. 

Del mismo modo, anualmente, se rea- 
lizan durante el mes de mayo unas jor- 
nadas (se está preparando la IV edición) 
sobre temas puntuales de interés: Redes 
de Bibliotecas, Legislación, CD-Rom, etc. 

2.- Favorecer el intercambio de 
experiencias entre sus socios con la 
creación de grupos de trabajo que se en- 
cargarán de informar sobre nuevas téc- 
nicas, realizaciones en otras Comunida- 
des Autónomas, publicaciones, etc. 

Existen en la actualidad diferentes 
grupos de trabajo funcionando y traba- 
jando en distintos temas (Boletín, Jor- 
nadas, Vaciado de revistas, Cataloga- 
ción). 

3. - Establecer conexiones con 
otras asociaciones similares, centros 
culturales y cuantos se interesen por 
el mundo de las bibliótecas. 

A estos efectos, la Asociación forma 
parte desde 1989 de FESABID (Federa- 
ción Española de Sociedades de Archii 
vística, Biblioteconomía y Documenta- 
ción). Así mismo, mantiene contacto con 
Instituciones tanto del País Vasco como 
del resto del Estado. 

ACTIVIDADES 

La Asociación, junto a la realización 
de los Cursos y las Jornadas ha partici- 
pado dentro del seno de FESABID en 
la organización de las 111 Jornadas Es- 
pañolas de Documentación Automatiza- 
da que se han desarrollado en el mes de 
mayo en Palma de Mallorca. 

También ha cooperado en la celebra- 
ción del 1 Salón del Libro Infantil y Ju- 
venil de Euskadi que tuvo lugar en Get- 
xo (Vizcaya) en noviembre de 1989. En 
la actualidad, la Asociación forma par- 
te del Comité Organizador del Congre- 
so Internacional de IFLA que tendrá lu- 
gar en Barcelona en 1993. 

"La formación profesional permanente, 
la búsqueda de una mejora en la 

calidad de los servicios ofrecidos por Ia 
biblioteca y la defensa de intereses 
profesionales, son algunos de los 

objetivos de la Asociación." 

PUBLICACIONES 

Otro de los puntos de interés de la 
Asociación es el dedicado a las publica- 
ciones. Por un lado están las vinculadas 
a aquellos actos emanados de su propia 
actividad, como la publicación de las Ac- 
tas de las Jornadas y la «Bibliografía bá- 
sica sobre Literatura y Bibliotecas Infan- 
tiles,), y por otro, la publicación y difu- 
sión de la Serie ~Catálogoo, que recoge 
los catálogos de Publicaciones Periódi- 
cas de las Bibliotecas más significativas 
del País. 

El primero en publicarse ha sido el de 
la Biblioteca Benedictina de Lazcano, obli- 
gado punto de referencia para todos los 
estudiosos de la Histoira Contemporá- 
nea del País Vasco, seguido del Catálo- 
go de la Biblioteca del Seminario Diocesano 
a2 San Sebastián. 

OTRAS REALIZACIONES 

Quizás el proyecto más atrayente y 
puesto ya en marcha es la confección de 
un montaje audivisual didáctico sobre la 
historia del libro y de las bibliotecas, y 
cuyo objeto es poner al alcance de biblio- 
tecarios y educadores un material que 
contribuya a vincular, de manera afec- 
tiva y Iúdica, el mundo del libro y las bi- 
bliotecas al niño. 

Este proyecto pretende dar a conocer, 
mediante unas diapositivas de dibujos en 
comics, la historia y evolución de este 
importante medio de expresión del horn- 
bre a través de las diversas etapas de la 
humanidad. 

Para más información: 
Asociación de Bibliotecarios y 
Documentalistas de Guipúzcoa 
Eustasio Amilibia, 4 - local 20 
2001 1 San Sebastián 
tr (943) 46 20 24 
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"Quería saber qué materiales exie- 
ten -como revistas o colecciones- 
para complementar el aprendizaje del 
euskera, y dónde puedo dirigirme pa- 
r a  conseguirlos. " 

Ana Bermejo (Vigo) 

Existe, por una parte, un organismo 
dependiente del Gobierno Vasco, deno- 
minado HABE (Instituto para la Alfa- 
betización y Reuskaldunización de los 
Adultos), que se dedica a la difusión y 
normalización de la lengua vasca. Cuen- 
ta con un servicio de Glotodidáctica que 
se ocupa del euskera en sus diversas eta- 
pas, de la ayuda didáctica a profesores 
y responsables de las ~Euskalteguis* 
(centros de alfabetización de adultos) y 
de la creación de material pedagógico di- 
rigido a profesores y alumnos: libros de 
texto, comics, revistas y audiovisuales: 

-HABEKO KIC, revista de cómics 
mensual de la que se publican también 
números especiales anuales. 

-HADE, revista quincenal dirigida 
a alumnos. 

-ZUTABE, revista cutrirnestral di- 
rigida a profesores. 

-UNESCOREN ALBISTARIA, 
versión en euskara del Correo de la 
Unesco. 

-1TZULEN SAILA, colección cua- 
trimestral sobre investigación pedagógi- 
ca y lingüística. 

Por otra parte, HABE elabora tam- 
bién material audiovisual (canciones, 
poemas, documentales, rómics), desta- 
cando el videoprograma BAI HORIXE, 
de 30 capítulos, dirigido a adultos que 
comienzan a aprender euskara. 

Para más información: 
HABE, J. Andia, 13, 6. 
20004 SAN SEBASTIAN. 

También disponen de abundante ma- 
terial para iniciarse en el estudio del eus- 
kera las editoriales ELKAR y EREIN 
(los teléfonos y direcciones los encontra- 
rás en el Directorio). 
- Editorial EREIN. 

EGB: métodos Txalo Antxalo, Id& da 
mamatz, Kikilikon, Kakakati y Esanz. Li- 
bros de literatura en euskara, gramáti- 
cas y textos específicos para los diferen- 
tes niveles (Eurkol Hukuntxa cia Literatu- 
ra, Gramatika Praktikoq etc.) 
- Editorial ELKAR 

EGB: métodos Harc y Jo ia h. BUP: 
método Jalgi Had, abundante material li- 
terario, etc. 

DIRECCIONES UTILES 
Sin la pretención de que sea un directorio 

exhaustivo, presentamos, como anexo a las 
que han aparecido en las sucesivas páginas de 
este número, unas direcciones de interés pa- 
ra nuestros lectores. 

BIBLIOTECAS 

BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO 
Po de la Florida, 9 
01071 VITORIA 
8 (945) 23 44 05 
BILIOTECA PUBLICA PROVINCIAL 
Palacio de la Diputación 
Pza. de Guipúzcoa, 1 
20004 SAN SEBASTIAN 
8 (943) 29 00 11 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
Pza. de la Constitución, s/n 
20003 SAN SEBASTIAN 
n (943) 42 54 53 
BIBLIOTECA PROVINCIAL 
Diputación foral del Setiorío de Vizcaya 
Astarloa, 10 
48008 BILBAO 
8 (94) 425 57 84 

CENTROS DOCUMENTALES 

Servicio de Documentación 1 
Campus Universitario 
48990 LElOA 
8 (94) 464 10 00 - 462 20 00 

EDITORIALES 

ELKAR 
Esterlines, 10 
20003 SAN SEBASTIAN 
8 (943) 42 61 3 1 

EREIN 
Tolosa Iturbidea, 107 
20009 SAN SEBASTIAN 
8 (943) 21 83 00 

GRUPOS DE LITERATURA 
INFANTIL Y JUVENIL 

SEMINARIO DE' LITERATURA 
INFANTIL «ADARRA. 
Licenciado Poza, 31, 7.' 
4801 1 BILBAO 
8 (94) 442 32 50 

SECCION INFANTIL (Biblioteca Municip 
de San Sebastián) 
Apdo. 196 
20080 SAN SEBASTIAN 
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