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Editorial 

Muchas sombras, pocas, 
muypocas luces 

L ario escolar que finaliza presenta 
muchas más sombras que luces 
por lo que a la biblioteca escolar se 
refiere. En el número monográfico 
de marzo dedicado a esta cuestión 
justificábamos con abundantes 

pruebas este diagnóstico pesimista, más por la in- 
definición e incertidumbre de las altas responsabi- 
lidades políticas que por falta de iniciativas de ins- 
tancias segundas y del propio profesorado. 

Esperábamos algo mejor de este examen final 
de un ano que recibimos como ario cero de las bi- 
bliotecas escolares. No tanto porque no se hayan 
producido logros inmediatos sino porque~no pare 
cen corregirse los rumbos y desenfoques ... 

El Ministerio de Educación y las Consejerías 
respectivas de las Autonomías, porfiada ya la r e  
forma de los nuevos niveles de primaria y secun- 
daria, no reaccionan todavía ante esta carencia 
tan grave en el sistema educativo que se propug- 
na y trata de implantar. 

La Asociación Educacibn y Bibliotecas no ha 

dejaao ae reclamar cambios, y de poner al mismo 
tiempo su granito de arena, sin hacer barrerismo 
ni toreo de salón. En estas fechas, además de 
proyectarse una sensible ampliación del Progra- 
ma Biblioteca-Centro de documentación escolar 
como solución de choque que supla o refuerce 
este servicio escolar, ha propuesto a los titulares 
ministeriales el inicio de una experiencia formati- 
va de postgrado para crear la especialidad de bi- 
bliotecarios escolares y la organización de un en- 
cuentro nacional de expertos, como acciones 
prioritarias. 

Entre tanto pocas instituciones educativas, en- 
tre las que no están los medios de comunicación 
precisamente, muestran ideas claras al respecto. 
Porque la biblioteca escolar en Espafla reclama 
sensibilidad y, sobre todo, lucidez. No olvidemos 
que 6ste no es un problema meramente económi- 
co, legal, organizativo ... Antes que nada, se trata 
de un problema conceptual, que afecta a la socie- 
dad espanola en general y a los administradores 
de su educación en particular. 

P resentación en la Comunidad Valenciana 

Los dias 29 y 30 del pasado mes de mayo se present6 en la Comunidad de Valencia el Proarama Biblioteca Cen- - 
tro de ~ocumentación Escolar. 

El día 29 en la Escuela Universitaria del Profesorado Ausias March de la Universidad de Valencia tuvo lugar el pri- 
mero de estos actos. En Al intervinieron Pascualita Morote, directora del departamento de Didáctica de la lengua de di- 
cho centro, Francisco J. Bernal, presidente de la Asociacibn Educaci6n y Bibliotecas, Francesca Aleixandre, Cap del 
Servei de Archius, Llibre i Biblioteques y Pere Vilches, Director General de Centres i Promoci6 Educativa. 

El día 30, en el Aula de Cultura de la CAM en Alicante, fue Manuel Sánchez Monllor, director de obras sociales de di- 
cha entidad, quien introdujo al presidente de la Asociación en la presentación del Programa y del numero dedicado a 
la Comunidad Valenciana. 

En la fotografía, Pere Vilches y Francisco J. Bernal en el acto del dla 30. 
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Plano 1 

FADBEN -- (-'DI[&- 

Si en el primer Congreso (vease en 
estas paginas el articulo C6rno reclu- 
tar un bibliotecario escolar en el dos- 
sier La formación del bibliotecario), 
celebrado en Estrasburgo en 1989, se 
consiguió el reconocimiento oficial de 
la profesión y la igualdad institucional 
entre un ensefiante y un documentalis- 
ta, el dar respuesta a cuales son las di- 
ferentes situaciones y estrategias de 
los centros de documentación en los 
establecimientos educativos de distin- 
tos países europeos y las posibilidades 
de cooperación eran el primer objetivo 
de este Congreso. 

Una Europa que en materia de edu- 
cación sería más, en palabras de Mi- 
chael Vorbeck, responsable de la sec- 
ción de investigación pedagógica en el 
Consejo de Europa, una Europa de re- 
giones (casi un centenar de ministros 
de educación existen, si tenemos en 
cuenta las competencias plenas de los 
diferentes tenitonos de Alemania, 
Suiza, Espafla ...) que una Europa de 
Estados nacionales. Por otro lado, An- 
drC de Peretti, experto en educación y 
coautor del libro recientemente apare- 
cido, Ecoles et cultures en Europe, se- 
flalaba como posibles perspectivas de 
la documentación escolar en Europa 
unos centros documentales más gran- 
des, mejor dotados, con una fuerte im- 
plantación de medios tecnológicos y, 
en especial con capacidad para acoger 
numerosos alumnos, lo que permitirá 
una mayor flexibilidad en la vida esco- 
lar, y dado que la cultura implica una 
pluralidad. el papel 

del centro de documentación ser6 
esencial en los establecimientos edu- 
cativos pues ese es su significado mis- 
mo: situar al joven no frente a algunos 

29 Congreso de la FADBEN, en Poitiers 

Información en la Enseñanza 
Secundaria Europea 

El fin de semana del 24-26 de ma- 
yo se ha celebrado en Poitiers (Fran- 
cia), bajo el tltulo de Comunicación, 
Documentación, Información en la 
Ensefianza Secundaria de Europa, el 
20 Congreso de la FADBEN (Fede- 

libros sino ante una diversidad de ca- 
nales de información. 

Un total de trece mesas redondas se 
celebraron en la jornada del sábado 
25, centrándose en su mayor parte en 
los programas educativos europeos y 
el papel de los centros de documenta- 
ción, o en aspectos más concretos co- 
mo, por ejemplo, las publicaciones pe- 
ri6dicas existentes para la ensefianza 
de lenguas y su representación en los 
centros de documentación e informa- 
ción. Especial relevancia tuvieron las 
dos dedicadas a exponer la situación 
de los centros documentales escolares 
en los siguientes paises europeos: No- 
ruega (por Anne Verde y Ellen Oyno, 
responsable ministerial de las directi- 
vas y reglamentos relativos a bibliote- 
cas), Gran Bretafla (por Ann Irving, 
del Department of Library and Infor- 
mation Studies de la Loughborough 
University), Espafla (por Ramón Sala- 
benía, de Educación y Biblioteca), 
Suiza (por Madeleine Duparc, docu- 
mentalista en el College Claparede de 
Ginebra y Olivier Maradan de la Ecole 
des Sciences de I'Information et de la 
Documentation de Ginebra), Suecia 
(por Louise Limberg, de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomfa de Bo- 
ras), Alemania (por Martina Schmidt, 
responsable de bibliotecas escolares en 
Manheim), Grecia (por Elsie Sakella- 
nou y Catherina Hadjopoulou, docu- 
mentalistas en institutos franco-grie- 
gos), e Italia @or Rita Viglietti, 
documentalista). 

Las constantes que se observaron se 
centraban en la unanimidad de objeti- 
vos otorgados al papel del centro de 
documentación, y a la vez, en la diver- 
sidad de estrategias existentes y las 
distintas velocidades en su implanta- 
ción: mientras que en Francia, Gran 
Bretafia ... el centro de documentación 
en los establecimientos de enseflanza 

raci6n de Asociaciones de Documen- 
talistas-Bibliotecarios de la Educa- 
ción Nacional). Unos 500 documen- 
talistas franceses se han reunido 
junto a ponentes de otros nueve pal- 
ses europeos y Quebec. 

secundaria goza de una, cada vez mas 
fuerte, implantación, en Espafla, Gre- 
cia e Italia, la situación permanece 
prácticamente estancada o, en una fase 
de lenta construcción. Dado el car6cter 
de esta página dejamos para próximos 
ndmeros una mayor profundización en 
los sistemas establecidos en cada pals. 

Otro punto fuerte del Congreso fue 
la intervención de Ann Irving sobre El 
lugar de las habilidades de informa- 
ción en el cursus de los alurnnos, don- 
de se seflalaban las secuencias de una 
actividad de descubrimiento (jqué de- 
bo hacer?, ja dónde puedo acudir?, 
jcómo puedo encontrar la informa- 
ción?, ¿qué recursos voy a utilizar?, 
jcómo los voy a emplear? ...) y el tra- 
bajo de análisis documental en función 
de distintas materias impartidas en la 
enseflanza secundaria. 

Una constante que se observó en los 
debates fue la necesidad de establecer 
convenios de colaboración entre los 
documentalistas de los diversos pafses, 
tanto de instmmentos documentales 
como de formación de los propios pro- 
fesionales por mdio de visitas y es- 
tancias en otros países. 

La FADBEN, en el momento de 
clausurar el 2* Congreso, confirmó su 
disponibilidad para trabajar en el logro 
de esos intercambios de información 
entre los diversos patses europeos, 
bien por el establecimiento de contac- 
tos con otras asociaciones (y este Con- 
greso fue una primera muestra), bien 
por el estudio y publicación de las 
realidades existentes en cada región o 
pats. 

Señalar, finalmente, la presencia de 
Rosa Mut, del Instituto Municipal de 
Educación de Barcelona, entre los 
asistentes. 
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EN LA SEDE CENTRAL DE LAS ANTIGUAS BIBLIOTECAS POPULARES 

% 

Inaugurada la Biblioteca Pública 5 
Central de Madrid L! 

La nueva Biblioteca Wblica Central 
tiene su sede en la calle Felipe el Her- 
moso 4 de Madrid. Al frente de ella 
está Natividad Correas, directora de la 
anterior red de las Populares. 

La remodelación de la Biblioteca 
Central era uno de los objetivos y r e  
sultado de una nueva concepción de la 
Biblioteca Wblica que ha impulsado 
la actuación de la Comunidad de Ma- 
drid en esta materia. 

Esta biblioteca, como cabecera del 
sistema, se responsabiliza, ante todo, 
de la organización de los trabajos ttx- 
nicos, automatización de la gestión in- 
tegral de las bibliotecas y proporcionar 
un servicio adecuado a todo el siste- 
ma. 

Esta biblioteca central, como el resto 
de la red, dispone de los servicios si- 
guientes: Biblioteca infantil y juve- 
nil, Préstamo de libros, Sala de lec- 
tura y consulta y Prestarno co- 
lectivo. Para el Prestarno cuenta con 
52.000 libros ordenados por materias 
de libre acceso. La Sala de Lectura y 
Consulta cuenta con 150 puestos de 
lectura y con 4.500 libros de  consulta. 
Incluye los servicios de información 
bibliogr%fica, general y reprografía. 

La situación de partida en 1984 era 
lamentable: 0,19 volúmenes por habi- 
tante, escasez e inadecuación de los lo- 
cales y falta de personal en número y 
cualificación. La transferencia de fun- 
ciones y servicios en materia de Cultu- 
ra, en 1985, permitió constatar la pre  
cariedad bibliotecaria de toda la 
región, incluida la capital. 

Este panorama requería una inter- 
pretación contundente, encuadrada en 
un marco legal. AsI, en 1989 se apro- 
b6 la Ley de Bibliotecas, cuyo Regla- 
mento general de funcionamiento se 
aprobará en los próximos meses. 

La necesidad de realizar una acci6n 
coordinada que permitiera el desarro- 
llo integral de las bibliotecas, impulsó 
la redacción de la primera fase del 
Plan Regional de Bibliotecas, aproba- 
do el 20 de abril de 1989 en la Asam- 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquln 
Leguina, inaugur6 el pasado ocho de mayo la Biblioteca 
Púhlica Central en la anterior sede central de las Biblio- 
tecas Populares, convirtiéndose en la primera biblioteca 
pOblica de su red y en cabecera-directriz de la misma. 

blea Regional, con el fin de conseguir 
los fondos y el marco legislativo nece- 
sarios para llevar a cabo las inversio- 
nes precisas. Al mismo tiempo se apo- 
yaba la labor de los Ayuntamientos de 
la regi6n en la creación, reforma y m e  
jora de las bibliotecas municipales. 

Los objetivos de la primera fase del 
Plan Regional de Bibliotecas se basan 
en la creación de un sistema de Biblio- 
tecas públicas en Madrid capital, que 
cubre todos los distritos con bibliote 
cas de superficie y características a d e  
cuadas, partiendo de la estructura or- 
ganizativa de las Bibliotecas 
Populares, transferidas por la Admi- 
nistración Central del Estado. Se ha 
previsto construir 18 Bibliotecas que 
sustituyan a las pequeñas bibliotecas 
existentes. 

En los municipios de la región, los 
Ayuntamientos están creando bibliote 
cas o remodelando las existentes con 

Esta reinauguraci6n supone un paso decisivo en la con- (i 
solidación del Sistema Biblitecario de la Comunidad de 2 
Madrid que está formado por la Biblioteca Regional de Q 
Madrid, las Bibliotecas de gestiCn propia, el servicio de 4 , 
Bibliobuses y las municipales-adherida por convenio. 

la asistencia técnica y cooperación de E 
la Comunidad de Madrid, que se in- 5 _ 
crementará en funci6n de las posibili- < 
dades presupuestarias, y siempre ba- 
sándose en la legislación vigente para 
que la organización bibliotecaria se 
realice adecuadamente. 

Asímismo, como dato que puede dar 
cuenta ya de la repercusión que ha t e  
nido el cambio que está experimentan- 
do la Comunidad de Madrid en el dm- 
bit0 bibliotecario, podemos seflalar 
como altamente significativa la utiliza- 
ción óptima por los habitantes del dis- 
trito, de los servicios de la Biblioteca 
de Retiro, abierta al público el 28 de 
junio de 1990, y que incorpora ya los 
nuevos criterios plasmados en el Plan 
Regional de Bibliotecas. 

El incremento presupuestario desti- 
nado a bibliotecas, desde 1984, ha sido 
de un 900%; sin embargo, los fondos 
bibliográficos sólo han mejorado la r e  
lación volumenhabitante, de un 0,19 a 
0,42, lo que indica que las inversiones 
deberán seguir incrementándose. 

El mayor índice de aumento se ha 
producido en la superficie destinada a 
la lectura pública, que en la capital ha 
pasado de 7.089 a 17.365 metros cua- 
drados, y en los municipios de la r e  
gión, de 7.974 a 24.081 metros cua- 
drados. 

El crecimiento de personal es toda- 
vla insuficiente, especialmente en las 
bibliotecas de la región, por lo que en 
los próximos aflos deberán aumentar 
en número y mejorar su cualificación. 

Como proyecto a medio plazo se 
destaca la construcción de un edificio 
para sede de la Biblioteca Regional; 
continuar la ejecución del Plan Regio- 
nal construyendo las Bibliotecas W- 
blicas de distrito en Madrid, y coope 
rar con los Ayuntamientos de la región 
para la mejora de las bibliotecas muni- 
cipales, aumentando para ello las dota- 
ciones presupuestarias destinadas a la 
adquisición de fondos bibliográficos, 
inversiones y cooperación. 
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c.1 Mundo Editorial 
S 

LA COLECCION ANAQUEL DE EDITORIAL BRUNO 
1- 

Una nueva propuesta editorial para 
los estudiantes de Secundaria \ 

El pasado día 16 de Abril, en 
uno de los salones del Centro 
Cultural Conde Duque, con 

5 - asistencia de numerosos cate- 
drlticos y profesores, se pre- 
sent6 la nueva colecci6n de 

k obras comentadas de Litera- - tura Anaquel, publicada por 
I i  Editorial Brufio. 

La colección Anaquel viene a llenar 
un hueco entre las ediciones de obras 
de literatura destinadas al aula, ya que 
se aparta tanto de la excesiva erudic- 
ción como de la simple edición del 
texto. La amplia introducción y, sobre 
todo, las abundantes actividades y su- 
gerencias con que se cierra cada tomo, 
convierten estos libros en material de 
suma utilidad para las clases de Len- 
gua y Literatura. 

Pensada para estudiantes de Educa- 
ción Secundaria, en función de sus 
gustos e intereses, pero de acuerdo con 
un riguroso criterio pedagógico, se han 
seleccionado no sólo tftulos que, por 
su significado, deben figurar en cual- 
quier biblioteca escolar, sino tambitn 
otros, igualmente significativos, como 
la Historia de las Indias o Espafía en 
el pensamiento ilustrado de importan- 
cia decisiva para el mejor conocimien- 
to de nuestra cultura. 

Cada uno de los títulos incluye una 
lntroduccidn y una parte final de Acti- 
vidades, además de la edición anotada 
del Texo de que se trate. Cualquier 
apartado puede localizarse con facili- 
dad, gracias a las indicaciones que fi- 
guran en el margen superior o inferior 
de cada pagina o en el detallado fndice 
general. 

Está concebida con una finalidad 
eminentemente didiíctica, de modo 
que, sin renunciar al rigor y al espíritu 
científico que deben presidir este tipo 
de trabajos, tiene muy presente el lec- 
tor al que, en primer lugar, se dirige. 

Desarrolla los siguientes epigrafes: 
l. El autor y su t!poca. Paginas dedi- 

cadas a trazar con agilidad el entorno 
histórico, cultural y estetico del escri- 
tor, y un perfil humano y literario de 
éste. 
8 

entrar en terrenos propiamente erudi- 
tos. Para facilitar en todo momento la 
localización de cualquier pasaje que el 
lector desee consultar, se numeran los 
phafos, las replicas dramaticas o los 
versos, según corresponda, de cinco en 
cinco. En el caso de que la obra sea 
una antologla o esté compuesta por va- 
rios textos breves, estos llevan tam- 
bien un ndmero de orden. 

2. Cronologiu. Tablas presentadas a 
doble columna. Junto a una cumplida 
referencia de los hechos principales 
que jalonan la bio-bibliograffa del au- 
tor, se mencionan los acontecimientos 
históricos y culturales más sobresa- 
lientes de la epoca. 

3. Análisis de la obra. Comenta los 
principales aspectos que han de tener- 
se en cuenta al abordar la lectura y el 
estudio de la obra. Tras situarla dentro 
de la producción del autor, se analizan 
cuestiones como tema, contenido y es- 
tructura, personajes y rasgos estilisti- 
cos, para finalizar con una reflexión 
sobre el valor y el sentido del texto. 

4. Bibliograffa básica comentada. 
Recoge una muestra breve y significa- 
tiva de los estudios principales dedica- 
dos al autor y su obra, con un sucinto 
comentario sobre la utilidad de cada 
uno. 

5. La edicibn. Da cuenta del proce- 
dimiento seguido para fijar y anotar el 
texto que se publica y, en su caso, jus- 
tifica los criterios que han guiado la 
selección de relatos, poemas, etcetera. 

El texto 
La obra se edita con rigor, de modo 

que resulte una versión limpia y fiable. 
Las notas a pie de pagina ofrecen in- 
formación ltxica y aclaraciones sobre 
pasajes dudosos o significativos, sin 

Las actividadecr 
Constituyen una completa guía para 

el aprovechamiento didiíctico del tex- 
to. Las sugerencias de trabajo se distri- 
buyen en los apartados siguientes: 

* Control de lectura. Las cuestiones 
que se plantean permiten que el lector 
pueda comprobar por sí mismo o de- 
mostrar el grado de comprensión de la 
obra. 

* Propuesta de actividades. Apun- 
tan a tareas de adlisis, debate o inves- 
tigación a prop6sito de lo leido, as1 co- 
mo a la realización de ejercicios 
creativos. Planteadas desde perspecti- 
vas mbltiples, que incluyen con fre- 
cuencia aspectos interdisciplinares, 
contienen tambitn indicaciones meto- 
dológicas y esquemas orientativos. 

Otros textos, otras sugerencias. La 
propuesta anterior se complementa 
con la edición de algunos textos bre- 
ves relacionados con la obra, indica- 
ciones para un estudio comparado y 
distintas sugerencias que animan al 
lector a adentrarse en otras manifesta- 
ciones artfsticas o a emprender tareas 
de mayor complejidad. 

* Comentario de textos. Incluye un 
ejemplo completo de comentario de un 
determinado pasaje, al que sigue un 
detallado esquema metodológico, y 
propuestas para el comentario de otros 
fragmentos con indicación de las cues- 
tiones a las que debe atender el anali- 
sis. 

* Indice analttico. Se concibe como 
ayuda para el lector interesado por las 
peculiaridades más notables de la obra 
editada. Las entradas se corresponden, 
aproximadamente, con las materias 
objeto de estudio en la ensefianza se- 
cundaria. Al citar cada uno de los 
asuntos y temas se remite al pasaje en 
que pueden localizarse. 



COLECCIONES DE EDICIONES JOVER 

Para la biblioteca y el aula 
La editorial barcelonesa Jover cuen- 

ta con un interesante catálogo de mate- 
riales para ciencias naturales y exactas, 
dirigidos a EGB, BUP, FP y COU. Sus 
atlas, enciclopedias, murales, láminas 
audiovisuales en movimiento o mate- 
rial flocado tienen entre si una caracte- 
rIstica común: la abundante y cuidada 
información grilfka. 

Atlas y enciclopedias 
De todos estos materiales, quid los 

más conocidos sean los volómenes de 
la colección Atlas, tanto por su forma- 
to caracterlstico (mediante la tecnica 
de "unidad visual" de colocación de 
cada paigina de texto con otra de ilus- 
tración) como por sus numerosas re- 
ediciones. Actualmente cuentan con 3 
series (Ciencias, Letras y Ciencias 
Aplicadas) con más de treinta títulos. 

Algunos de estos voliímenes se comer- 
cializan tambien con material comple- 
mentario como ejercicios y prácticas o 
colecciones de diapositivas (Atlas de 
Zoologta, Biología, Cuerpo Humano, 
Botánica, etdtera). 

De similares características, pero 
con una encuadernaci6n más cuidada y 
en varios volúmenes, Jover comercia- 
liza enciclopedias dedicadas al cuerpo 
humano, la mujer, la enfermería, la sa- 
lud y "mundo en acción", de divulga- 
ción cientlfica. 

Otros materiales 
De indudable interés didáctico y con 

numerosas aplicaciones, Jover cuenta 
con diversos materiales no librarios 
como sus Láminas murales de cien- 
cias. Estas se agrupan por series de 6 a 
12 láminas dedicadas a las principales 
materias de ciencias (Biología, Anato- 
mía, Botánica, Qulmica, Física, etcCte- 
ra). En nuestra sección de RECUR- 
SOS DDACTICOS incluimos una 
reseña donde se especifican sus carac- 
terísticas. 

Disponen tambien de Láminas au- 
diovisuales con movimiento, láminas 
de plBstico transparente en color que 
se proyectan en un visor en donde van 
rotando los dibujos. 

Otra interesante muestra de lo que 
podríamos llamar materiales didacti- 
cos especiales, la contituyen las colec- 
ciones de material jlocado: se presen- 
tan en carpetas encuadernadas en cuyo 
interior van unas bolsas de plastico 
donde se alojan las piezas. Cada juego 
contiene también un libro gula para la 
utilización del material. 

~p - - 

UNA NUEVA ENCICLOPEDIA: FUTURO CIENCIA 
De las estrellas a la utopía científica 

La editorial Grijalbo (del Grupo Edi- 
torial Grijalbo-Mondadori) ha publica- 
do la enciclopedia FUTURO-CIEN- 
CIA en diez volúmenes. La obra, de 
inmejorable presentación e impresión, 
ha sido realizada por un excepcional 
cuadro de especialistas en múltiples 
disciplinas científicas, grandes comu- 
nicadores que facilitan la perfecta 
comprensión de mecanismos y fenb- 
menos hasta hoy ininteligibles. Desde 
los cuerpos estelares y las galaxias, 
hasta la previsión de cataclismos natu- 
rales, pasando por el desafío de la inte- 

ligencia artificial, la aplicacidn de la 
filosoffa de la ciencia, los fenómenos 
paranormales o la ingeniería genética, 
todo el fascinante mundo de la ciencia 
es contemplado en esta obra con un 
tratamiento nuevo y distinto, dinamico 
y riguroso, mediante textos claros y 
precisos, cargados de amenidad, en 
una alarde editorial que ha conseguido 
una perfecta conjunción entre rigor ex- 
positivo e iconograffa, es decir, que 
permite "ver" lo que se va conociendo 
a través de las paginas. 

' \  
LOS DERECHOS 

DE LA TIERRA 

Adena y Cruz Roja, en colaboración 
con Editorial Popular, han unido sus 
esfuerzos para ofrecer a la opinión pú- 
blica la traducción castellana del libro 
Los derechos de la tierra. Conscientes 
de que tanto la humanidad como el ( i t  
planeta Tierra ("una perla azul en el 
espacio': asl fue descrita por los pri- (I 
meros astronautas), están sometidos a 4 - 
múltiples amenazas, con esta publica- 
ción se pretende disponer de un instru- c' 
mento útil en manos de los educadores e 
y, en general, en manos de los agentes 5 , 
sociales y ciudadanos que trabajan por L 
una vida de mejor calidad. El libro, so- 
brio y austero en explicaciones, unifica 
diversos enfoques educativos. La edu- 
cación para la paz, para los derechos 
humanos, la educación ambiental y la 
educación para el desarrollo, son aqul 
una sola educación, con derivaciones 
claras a la Lengua y la Comunicación, 
las Humanidades, las Ciencias y las 
Matemaiticas, el Arte, el Diseno y el 
Ocio. El libro se present6 el pasado 23 
de mayo en el Pabellón Villanueva del 
Jardtn Botánico de Madrid. 





Formación del 
bibliotecario 

RAMON SALABERRIA 

El perfil del bibliotecario-documenta- 
lista hace tiempo que ha dejado 
de ser uniforme. Con ello los re- 
tos de su formación profesional 

han aumentado notablemen- 
te y, muestra de ello es, la 
cada vez más abundante bi- 
bliografía sobre el tema. 

En Espafia la situación 
es aún más delicada. To- 
davía no hace una deca- 
da que la biblioteconomia 
ha entrado en la Universi- 

dad. Es un momento decisi- 
vo, pues es ahora cuando 

.:.. .:.: se están configurando los ..: . .+' ... .:.' planes de estudio, las titula- 
ciones y los de profesores que 
formarán a nuestros futuros 
profesionales. 

Nuestros objetivos en este 
dossier son bien limitados. 
Por un lado, Josb A. Merlo 
Vega seiíala el fundamental 
interés que puede tener una 
titulación superior de Segun- 
do Ciclo con vistas a las n e  

cesidades sociales espaiíolas en el 
ámbito de la documentación. Por 
otro lado, dados los objetivos de la 
revista, presentamos una de las ex- 

periencias más interesan- 
tes que en la formación y 
reclutamiento del docu- 
mentalista escolar nos p e  
demos encontrar en Euro- 
pa: el nuevo modelo 
francés en la Ensefianza 
Secundaria. Y finalmente 
bajo el título de La explo- 
sión (dada su súbita y, 
probablemente, descoordi- 
nada creación), presenta- 
mos un directorio de las 
estructuras de formación 

existentes en las diversas 
comunidades autónomas. 



Documentación: licenciatura pendiente 
JOSE ANTONIO MEMO VEGA 

ESDE que hace unos 
aflos el Consejo de Uni- 
versidades abrió un pe- 
ríodo de información y 
debate tras el cual se 

decidda la conveniencia de la aproba- 
ción de la Licenciatura en Ciencias de 
la Documentación, muchas han sido 
las personas y colectivos que han ex- 
presado su opinión al máximo órgano 
universitario nacional y, a pesar de 
que la mayorla de ellas consideraba 
urgente y necesaria la creación de esta 
titulación, a6n no hay indicios de los 
que se deduzcan que el segundo ciclo 
en Ciencias de la Documenta- 
ción será una realidad en bre- 
ve plazo en nuestro país. (*) 

Por el contrario, todo hace 
pensar que la demora habida 
en la aprobación del tftulo se 
debe a un cierto desconoci- 
miento de la función que un 
licenciado en Ciencias de la 
Documentación desempeflaría 
en el mercado laboral y, lo 
que es más preocupante, de la 
necesidad que de estos profe- 
sionales puede tener la socie- 
dad espaflola. 

Tal vez, la mejor solución 
sería ofriecer un curso intensi- 
vo sobre Documentación a 
quienes no se atreven a elevar 
esta disciplina a la categoría 
de enseflanza universitaria de 
tipo superior por miedo a co- 
meter el error de crear profe- 
sionales intitiles y sin ocupa- 
ci6n. No es este el momento 
ni el lugar apropiado para ex- 

y desarrollo. Estas demandas no son 
en modo alguno baladles y bastaría 
consultar cualquier estudio de merca- 
do de entre los realizados por diversas 
empresas e instituciones para demos- 
trar la veracidad de estos argumentos. 

Entre los estudios realizados, el más 
contundente y clarificador es el aco- 
metido por FUNDESCO (l), en el que 
se hace un andisis de la oferta y la d e  
manda de especialistas en tecnologías 
de la información en España para el 
cuatrienio 1985- 1988. Los resultados 
que desprende son los suficientemente 
explfcitos: mientras que la demanda 
ascendfa a un total de 2 1.250 personas, 

la oferta solamente alcanzaba el n6me 
ro de 8.430. Es decir, que en este pe- 
ríodo habrlan quedado vacantes 
13.820 plazas para profesionales de 
sistemas y tecnologías de la informa- 
ción. 

Ante la falta de formación de un di- 
plomado en Biblioteconomla y Docu- 
mentación, en lo que a realizar tareas 
especializadas se refiere, la demanda 
se debe cubrir por titulados superiores 
con una formación tecnológica, pero 
no documental, lo cual redunda negati- 
vamente en el perfecto desarrollo de 
las Ciencias de la Documentación, que 
se ve supeditada a otras especialidades 

como la informática. 

plicar las tkcnicas documenta- 
les y las funciones de un especialista 
en información y documentación cien- 
tlfica, pero SI para ofrecer algunos ar- 
gumentos que apoyen la creación de la 
Licenciatura de segundo ciclo en 
Ciencias de la Documentación. 

La necesidad de especialistas 
La empresa, la universidad y las ad- 

ministraciones en general están requi- 
riendo cada vez en mayor ndmero es- 
pecialistas en el tratamiento y la 
gestión de la información, principal- 
mente expertos en sistemas de infor- 
mación, sobre todo en los campos de 
diseflo y proyectos para la informaci6n 

Ante la falta de formación 
de un diplomado en 
Biblioteconomía y 

Documentación, en lo que a 
realizar tareas 

especializadas se refiere, la 
demanda se debe cubrir por 

titulados superiores con 
una formación tecnológica, 

pero no documental 

Los estudios en otros paises 
Espafia es un país que 

nunca se ha caracterizado 
por su originalidad en el te- 
rreno educativo, sino que, 
m8s bien, cuando ha jnicia- 
do un período de reforma, 
ha preferido seguir modelos 
ya experimentados en otros 
palses. No es éste, desgra- 
ciadamente, el proceso se- 
guido con los estudios que 
nos ocupan, ya que, desde 
hace m8s o menos aflos, en 
muchos estados del mundo, 
entre los que se encuentran 
la mayorla de los de la 
CEE, existe la posibilidad 
de obtener un tftulo superior 
en Documentación. 

En Estados Unidos, Fran- 
cia, BClgica, Alemania, Rei- 
no Unido. Norueea. Ma- w .  

mecos, etc., existe una 
oferta universitaria en materia de 
Ciencias de la Documentación que, 
salvando las peculiaridades propias de 
cada pals, coincide en la existencia de 
tres niveles de formación: grado m e  
dio, de carácter generalista, grado su- 
perior, de carácter especializado y tltu- 
lo de doctor o similar, de carhcter 
altamente especializado. 

De esta manera se oferta una gran 
variedad de profesionales, que cubri- 
rían desde la atención al usuario en ar- 
chivos y bibliotecas hasta la obtención 
de la información mtís especializada 
requerida por un investigador cientlfi- 
co. 



La ya prbxima libre circulaci6n de 
profesionales posibilitará que los titu- 
lados superiores europeos procedentes 
de los distintos palses de la Comuni- 
dad puedan ocupar los huecos existen- 
tes en el mercado espalíol. La ausencia 
de expertos nacionales facilitará que 
los egresados de universidades euro- 
peas ocupen lugares clave en el mundo 
de la documentación y la información 
española. 

BClgica, Reino Unido, Dinamarca, 
Holanda y Francia, por ejemplo, son 
patses que cuentan con una variada 

existe una Licenciatura en Documen- 
taci6n. 

SegCin se desprende de un estudio 
realizado por Adelaida Román y An- 
gela Soli (Z), ambas vinculadas al 
ISOC, en el que se analiza la situación 
en Espafía en materia de información 
cientifica, el ndmero de tesis doctora- 
les leídas entre 1976 y 1990 con rela- 
ción a la Documentación sería poco 
mayor de la veintena. 

Condusiones 
Las necesidades reales de informa- 

formación para los - ción que la so- 
documentalistas, ciedad esbañola 
desde asistente has- La no existencia de /a demanda* no 

- - - -  - -  - .~ 

ta doctor. En la ma- licenciatura incide pueden ser sa- yoría de ellos las tisfechas por 
materias impartidas directamente en /a !OS didomados 

- - K  - 
en el segundo ciclo parquedad de en Biblioteco- 
universitario estan 

in ves tígaciones nomía y Docu- 
relacionadas con el mentaciba va 
conocimiento y realizadas en nuestro aue SU fór-n~á- 
manejo de las h e  
mimientas tecnoló- país en el terreno de la rsicter es general, de ca- 
gicas utilizadas pa- Documentación m r  10 uue es 

r - .  
ra el dise50, urgente la crea- 
~ocesamiento Y 
gestión de la infoimación. Este hecho 
está motivando ya que las empresas 
espaáolas formen sus cuadros en el ex- 
tranjero o que contraten los servicios 
de profesionales o empresas de otros 
patses. 

La situacibn esparlola 
España es uno de los pocos patses 

donde, al no existir un título en Biblio- 
teconomía y Documentacibn, se da la 
paradoja de que el cuerpo directivo de 
los archivos y bibliotecas debe auto- 
formarse para hacer frente a sus res- 
ponsabilidades en la gestión y planifi- 
cación de estos centros, limitandose 
esta formación en la mayoría de los 
casos al temario de oposición exigido 
para el acceso a este cuerpo profesio- 
nal. 

Del mismo modo, el personal de los 
centros de documentaci6n espailoles 
busca su especialización mediante cur- 
sos y masters, donde, en la mayoria de 
los casos, no recibe más que una for- 
mación generalista e introductoria a 
las técnicas y campos documentales. 

Como es lógico, la no existencia de 
la licenciatura incide directamente en 
la parquedad de investigaciones reali- 
zadas en nuestro pafs en el terreno de 
la Documentación. Si consideramos a 
la tesis doctoral como el principal ex- 
ponente de la investigación, nos en- 
contramos con que el número de tesis 
presentadas en universidades espaáo- 
las sobre este área está muy por debajo 
de la media de otros países donde si 

ción de una Li- 
cenciatura de segundo ciclo en Cien- 
cias de la Documentación, en la que se 
formen especialistas procedentes de 
las distintas áreas del conocimiento, 
capaces de llevar a cabo tareas de in- 
vestigación, planificación, organiza- 
ción, dirección y gestión de sistemas, 
redes y centros de información. 

Ast lo creen hoy la mayoria de las 
personas relacionadas con el mundo 
de la Biblioteconomía y Documenta- 
ción y así lo estiman tambien las dis- 
tintas asociaciones profesionales de 
estos sectores. Necesidades nuevas 
exigen titulaciones nuevas; esperemos 
que asf piensen los encargados de dar 
luz verde a la Licenciatura en Ciencias 
de la Documentación. 

J. A. Merlo Vega es miembro de 
la Asociación de Diplomados y Alumnos 
de Biblioteconomla y Documentaci6n. 

- -- - -- - - 

NOTAS : 
(*) Tras el pleno del Cornejo de Univasidader 

del parado 29 de abril, Biblioteconomía y Do- 
cumentacibn queda como titulacibn de primer 
ciclo (Diplomatura). [N. de la R.] 

1)  FUNDESCO. Formocidn dr técnicos e in- 

wtigadorts t n  tec~loglas & la  informncidn: 

A ~ i i s i s  & b ofcrta y 10 demando & ratos 

profcaionolcs en España. Madrid. Funde- 
1986. 

2) ROMAN, Adela¡&; SOLI, Angels. La do- 
cumenlaci6n en los años 90. En III J o r d s  & 
Documentación Automatiza&. Palma de Ma- 
iiorca. Univmitat de Le< iíleo Baleus. 1990. 

Biblioteconomia, 
Documentación 
y Archivlstica 

Desde el curso académico 
1987/88 y de forma experimental, 
se vienen impartiendo una serie de 
cursos de formación profesional 
de Grado Superior (conocidos co- 
mo Módulos Profesionales de Ni- 
vel 3) en Institutos de Bachillerato 
y Formacibn Profesional. Uno de 
estos módulos es el correspondien- 
te a Biblioteconomia, Documenta- 
ción y Archivlstica. 

Organización de la fomaci6n 
Dos cuatrimestres con una dura- 

ción total de 1.000 h. (véase BOE 
12/2/88 y 20/12/88). Su plan de 
estudios es el siguiente: Tknicas 
Bibliotecarias (125 h.), Tkznicas 
Documentales (100 h.), Técnicas 
Archivfsticas (125 h.), Tknicas de 
Edición, Producción y Comercio 
(75 h.), Información Bibliográfica 
y Documental (50 h.), Historia del 
Libro y Soportes Documentales 
(50 h.), Informatica aplicada (75 
h.), Formaci6n y Onentaci6n pro- 
fesional (50 h.), Lengua Aplicada 
(50 h.), Idioma extranjero aplicado 
(50 h.) y Formación en centros de 
trabajo (250 h.). 

Acceso 
El acceso directo se realiza una 

vez obtenida la titulaci6n de COU, 
2Ticlo de la Reforma, o 2* Grado 
de FP (en las ramas de Adminis- 
tración y Gestión, Artes Graficas, 
Informática). El I.B. San Isidro 
(Madrid) va a establecer el próxi- 
mo curso una prueba de acceso pa- 
ra los candidatos que no tengan es- 
ta titulación. 

La inscripción se realiza en los 
meses de junio o septiembre. 

Centros docentes que 
lo imparten 

LB. San Isidro (Madrid), LB. 
Damaso Alonso (Tkíadnd), Centro 
de Ensefianzas Medias de Ciudad 
Escolar (Madrid), I.B. Compluten- 
se (Alcala de Henares), I.B. Getafe 
V (Getafe), Centro de Enseñanzas 
Integradas (Gijón), LB. Virgen del 
Pilar (Zaragoza), I.B. Columella 
(Cuiz), I.B. (Valladolid) 



educación francesa 

Pruebas específicas 
para el 
documentalista en la 

Hace exactamente dos allos, en el 
discurso de inauguración del ler. Con- 
gres National des Documentalistes de 
Lydes et Coll&ges, el ministro de edu- 
cación francés, Lionel Jospin, ademtls 
de anunciar que "la generalización de 
los Centros de Documentación e Infor- 
mación en todos los establecimientos 
es una necesidad; ello supone un es- 
fuerzo de las colectividades locales 
para la instalación de los locales y su 
equipamiento, y del Estado para la 
creación de puestos de documentalis- 
tas" (l), lo que implica un plan de r e  
clutamiento para cubrir las lagunas 
existentes en puestos de documentalis- 
tas a realizar durante el período 1990- 
93, hace póblica la instauración de una 
prueba específica para reclutar al per- 
sonal necesario, el CAPES (Certifica- 
do de Aptitud Pedag6gica para la 
Ensefianza tacundaria) de ciencias 
y técnicas documentales: "la instau- 
ración del CAPES de ciencias y técni- 
cas documentales aporta la garantía de 
una competencia profesional específi- 
ca, racionaliza el reclutamiento de per- 
sonas deseosas de ejercer en los CDI y 
ofrece una vla de promoción muy me- 
recida a las que lo están ejerciendo. Es 
también el simbolo de la consolida- 
ción pedagógica de vuestra profesión. 

Es el término de un largo camino pa- 
ra una función que, desde 1960, ha co- 
nocido profundas transformaciones. 
Hoy, mientras que el abanico de los 
servicios que proponen los CDI se 
abre todavía, hay que concebir un nue 
vo desarrollo de vuestras actividades. 

Las misiones del documentalista lo 
colocan en el seno del equipo educati- 
vo. El documentalista que asegura las 
funciones pedagógicas, de animación 
y de comunicación y de gestión debe 
sentirse parte integrante de la lucha 
contia el fracaso escolar y de la reno- 
vación de la ensefianza" (2). El CA- 
PES supone, en consecuencia, la 
igualdad en- el reclutamiento de un 
profesor y un responsable del centro 
de documentación, posibilidades de 

Cómo reclutar 
un bibliotecario 

promoción, ampliación de la forma- 
ción del personal ..., lo que permite si- 
Narse al documentalista en un mismo 
nivel institucional que el del ensefian- 
te. 

PRUEBAS 
En agosto de 1989 fueron publica- 

dos oficialmente los textos que seflala- 
ban las pruebas de admisión (3). Dos 
concursos: externo (la condición re- 
querida es poseer una licenciatura) e 
interno (abierto a los ensefiantes titula- 
res de una licenciatura y que al menos 
hayan ejercido tres afíos como ense 
fIantes o bien a funcionarios que cum- 
plan algunas condiciones). Las plazas 
sacadas, ese primer año, a concurso 
eran de 100 para el externo y 300 para 
el interno (en el actual, se ha estableci- 
do en 5 15 las plazas tanto para el con- 
curso interno como para el externo). 

- Concurso externo 

Pruebas escriías 

le A partir de la documentación en- 
tregada a los candidatos, eleboración 
de un dossier relativo a las actividades 
documentales y de lectura en relación 
con un problema educativo o con una 
cuestión referida a las enseflanzas se- 
cundarias. El dossier ha de ser acom- 
pafiado de una nota de slntesis que 
describa los objetivos (con que inten- 

E 1 CAPES supo- 
ne la igualdad 
entre el recluta- 
miento de un 

profesor y un responsable 
del centro de documenta- 
cibn. Situa al 
documentalista en el mis- 
mo nivel institucional que 
el del enseñante 

escolar 
ción se ha realizado), contenido (el 
aporte esencial de los documentos se- 
g6n el encadenamiento lógico que se 
le ha dado), niveles y condiciones de 
utilización (tipo de proyecto o de desa- 
rrollo al que puede, en función del 
usuario, dar lugar este dossier). 

(Duración de la prueba: 4 h.; coefi- 
ciente: 5) 

El objetivo de esta prueba es que el 
candidato muestre su capacidad de 
discernir dpidamente los contenidos 
de los documentos que se le entregan, 

' 

retener los que son pertinentes, y clasi- 
ficarlos y organizarlos en subconjun- 
tos lógicos, haciendo resaltar su inte- 
rés con una presentación clara y 
precisa. 

El tema propuesto en el &ncurso 
89/90 fue el de El iletrismo, entregtln- 
doseles 20 documentos que hacian un 
total de 9 1 ptlginas. 
2Q b e b a  de opción. Los candidatos 

escogen, en el momento de su inscrip 
ción, una de las siguientes opciones 
que corresponden a una prueba de ad- 
misión del concurso externo del CA- 
PES: sección C (letras modernas), sec- 
ción D (historia y geografla), sección 
E (lenguas extranjeras), sección T 
(tecnologla). 

(Coeficiente: 5)  

lQ Prueba de documentación bajo la 
forma de estudio de un caso, seguida 
de una entrevista. 

(Duración de la preparaci6n: 2 h.; 
duración de la prueba (estudio del caso 
y entrevista): 45 mn.; coeficiente: 3). 

El objetivo es permitir al candidato 
mostrar su aptitud para utilizar sus 
cualidades de documentalista en bene- 
ficio de un establecimiento de segundo 
grado y en cubrir las funciones confia- 
das al responsable de un CDI (4). 
2Q Prueba práctica de técnicas docu- 

mentales (catalogación, antllisis, indi- 
zación) a partir de documentos sim- 
ples en soporte gráfko o audiovisual 



(fotos, diapositivas, pelfculas, discos) 
entregados a los candidatos. 

(Duración de la preparación: 2 h.; 
duración de la prueba: 45 mn.; coefi- 
ciente: 3). 
Las labores señaladas han de enfo- 

carse a un público escolar y &te, claro 
esiá, se estructura en distintos niveles. 

- Concurso interno 

Pmebas escritas 

1Wlaboración de un dossier docu- 
mental similar al del concurso externo. 
Mismo tiempo de duración de la prue- 
ba y coeficiente (en el concurso inter- 
no Se especifica que para el 
coeficiente global 5, 3 co- 
rresponde al dossier y 2 a la 
nota de sfntesis). 

En el concurso 89/90 el te 
ma propuesto fue Proyecto 
de establecimiento, gestidn 
del proyecto, entregándose- 
les a los candidatos 17 docu- 
mentos con un total de 57 
páginas de textos, cuadros y 
gráficos. Se señalaba en la 
prueba cómo ese dossier 
"podría destinarse a los inte  
grantes de un quipo educa- 
tivo que quiere comprome 
terse en tal gestión y que 
vuestro director del centro 
reune para una jornada de r e  
flexión". 

2P Utilizacibn y comenta- 
no de uno o diversos textos 
concernientes a uno de los 
siguientes temas: las accio- 
nes de documentación e in- 
formación incluida su di- 
mensión tecnológica; la 
pedagogía y la sociología de 
la lectura y las prácticas de 
iniciación a la lectura; la lite- 

OS dos prime- 
ros años han 
salido a concur- 
so un total de 

mil cuatrocientas treinta 

ciales. ¿Cómo las actividades de lectu- 
ra llevadas en el CDI pueden, en su 
opinión, favorecer la realización de los 
objetivos pedagógicos sugeridos en 
esos dos textos?". 

Texto n" : Extracto de La lectura y 
el niffo de B. Bettelheim. 

imaginar y proponer los instrumentos 
documentales d e  la simple ficha cata- 
logrhfica a la estructura de anhlisis 
metodológica surtida de ejercicios 
practicas- susceptibles de favorecer la 
bdsqueda documental del alumno y la 
constitución de fases o etapas. 

2"eba de documentación bajo la 
forma de estudio de un caso, seguido 
de una entrevista. 

(Preparación de la prueba: 2 h.; 
prueba (estudio del caso y entrevista): 
45 mn.; coeficiente: 3). 
Lo sefialado en el apartado del concur- 
so externo es valido para éste: el can- 
didato ha de hacer un anhlisis ordena- 
do para despejar una problemAtica, 
formular hip6tesis, proceder a eleccio- 

nes v Dresentar finalmente las 

'UNE PROFESSlON .S 

Strasboure, 

Cartel del ler. Congreso Nacional de los Documentalistas de 
Liceos y Cdegioq celebrado en 1989 en Estrasburgo. 

ratura juvenil; las modernas 
tecnologías de educación; el trabajo 
autónomo; el fracaso escolar; la ayuda 
a los alumnos con dificultades en cola- 
boracibn con los enseñantes. El candi- 
dato se apoyará en su experiencia pro- 
fesional. 

(Duración de la prueba: 4 h.; coefi- 
ciente: 5). 

La utilización del o de los textos 
consiste en sugerir actividades prácti- 
cas en el CDI, y en hacer referencia a 
su experiencia profesional, bien para 
ilustrar o enriquecer el texto, bien para 
debatir algunos aspectos. 

El tema propuesto en el 89190 fue: 
"exprese las reflexiones personales 
que le inspiran los textos anexos, de 
los cuales debe extraer las ideas esen- 

d .  

soluciones pertinentes argu- 
menthdolas. 

Los textos legales nacidos a 
partir de la instauración del 
CAPES nos indican el esta- 
blecimiento de una formación 
previa y otra posterior a las 
pruebas. La previa tiene el 
objetivo de preparar a los 
candidatos al examen. Son de 
diverso tipo: 

Concurso externo: la for- 
mación inicial está a cargo de 
las universidades. El CNED 
(Centro Nacional de Ense- 
ñanza a Distancia) ofrece 
también una preparación. 

Concurso interno: existe, 
también, la posibilidad del 
CNED. A su vez, los organis- 
mos de formación permanen- 
te de cada Academia educati- 
va (5) han organizado cursos, 
asl como la elaboración de 
material de formación por 
parte del CNDP (Centro Na- 
cional de Documentación Pe 
dagógica). 

nQ 2: de un En lo referente a la formaci6n poste- 
del Ministerio de la Educación Nacio- rior WnCUTSo Se Una 
nal: La evaluacidn del saber leedes- todos aquellos candidatos que superen cribir en la escuela y en la enseflanta el concurso. Tendrá una duración de 

¿por que? de Hebrad. un ab onnciDalmente se a 

Pruebas omles 

1Q Presentación de los instrumentos 
documentales que pemiten a los alum- 
nos el acceso a la información perti- 
nente, elaborados por el candidato du- 
rante la preparación de la prueba y 
centrándose en obras usuales. 

(Preparación de la prueba: 3 h.; 
prueba: 30 mn.; coeficiente: 3). 

El candidato ha de ser capaz, a partir 
de una demanda que se le formule, de 

modo dé -prilctkas en otros estableci- 
mientos documentales que no sean 
propiamente escolares, &n el fin de 
buscar una apertura interprofesional 
que posibilite un mayor contacto del 
documentalista escolar con sus colegas 
profesionales de otros ámbitos. Res- 
pecto a lo teórico se compondra de un 
aspecto de formación administrativa 
muy general y otra centrada en la do- 
cumentación (función de un CDI, téc- 
nicas documentales, papel del CDI en 
la formación lectora). 



Pero, y esto es un aspecto esencial 
que el CAPES de documentación ha 
posibilitado, se crea una formación 
universitaria para la formación del do- 
cumentalista escolar que se impartirá 
en los nuevos institutos universitarios 
para la formación del personal docen- 
te. Además, a partir del momento ac- 
tual, todo futuro enseflante deberá po- 
seer una formación básica de 
iniciación a la utilización del CDI. 

CONCLUSION 

Es evidente que la creación de nue- 
vas estructuras para la formación y r e  
clutamiento del personal documenta- 
lista va acompañada de diversos 
problemas. Asl, dentro del mundo do- 
cumentalista frands se han seguido de 
cerca estos dos primeros afios de expe- 
riencia. 

Existen, claro está, diversas objecio- 
nes respecto a las pruebas (se las acusa 
de ser excesivamente te6ricas y de que 
pueden "intelectualizar" una profesión 
que demanda otras cualidades que las 
meremente técnicas -por ejemplo, al- 
gunos sugieren la introducción de una 
prueba de cultura general, no con el 
fin de examinar la posible erudición 
del candidato, sino su curiosidad inte 
lectual-) y el desarrollo de las convo- 
catorias y concurso (imprecisión, im- 
provisación, desigualdades en la 
formación impartida por las distintas 
Academias, predilección por un candi- 
dato con una formación en humanida- 
des en detrimento de los cientfficos 
para el concurso externo...). 

Este diflcil concurso ha tenido una 
amplia respuesta en las dos convocato- 
rias hasta ahora realizadas: el primer 

N ADA ha sido 
regalado a 
nuestros colegas 
franceses. La 

obtención de este reconoci- 
miento es el fruto de un 
amplio trabajo anterior, de 
reflexión y reivindicación, 
que se inició a principios 
de los años 70 

año sólo para las 300 plazas del con- 
curso interno se presentaron 4000 can- 
didatos de los que Cinicamente 450 pa- 
saron a las pruebas orales. 

Seflalar finalmente que nada les ha 
sido regalado a nuestros colegas fran- 
ceses. La obtención de este reconoci- 
miento es el fruto de un amplio trabajo 
anterior, de reflexión y reivindicación, 
que se inició a principios de los 70 y 
que, poco a poco, ha ido calando en 
los sucesivos responsables del sistema 
educativo frands (6). ¿Tomaremos 
nota de este largo proceso o tendremos 
que esperar veinte afíos a que nuestras 
condiciones maduren? iValoraremos 
la experiencia de nuestros vecinos, y 
no solamente franceses, o seguiremos, 
un dla sl y el otro tambitn, subiendo 
eternamente el mismo primer escalón: 
el discurso vago y gentrico de lo im- 
portante que es un centro de documen- 
tacidn en el medio escolar? 

NOTAS 
(1) El discurso de L. Jospin ha sido 

recogido en: Diagnostic et prospective 
d 'une profession. Paris: FADBEN: 
Nathan, 1990, pp. 9-13, y en Inter- 
CDI, nQ 101, sept.-act. 1989, pp. 7-10. 

(2) Idem. 
(3) Véase Bulletin Oflciel, nP 30, 

311859. Comentarios del jurado, con 
el fin de.aportar algunas precisiones 
sobre las características de las pruebas 
y orientar y facilitar la preparación de 
los candidatos, han aparecido en la 
misma publicación en 9/11/89. 

(4) Las distintas misiones del perso- 
nal que ejerce en los centros de docu- 
mentación e información (CDI) están 
recogidas en la Circulaire nQ 86-123 
du 13 mars 1986, publicada en el B.O. 
del 27/3/86. Los cuatro grandes ejes 
son: lQ El documentalista-bibliotecano 
asegura, en el centro del cual es res- 
ponsable, una iniciación y una forma- 
ción de los alumnos en la bdsqueda 
documental; 2Q La acción del docu- 
mentalista-bibliotecario está siempre 
estrechamente unida a la actividad pe- 
dagógica del establecimiento; 3Q El 
documentalista-bibliotecano participa 
en la apertura al exterior del estableci- 
miento; 4"l documentalista-bibliote 
cario es responsable del centro de r e  
cursos documentales multimedia. 

(5) Nos referimos a las Mission 
Academique 8 la Formation des Per- 
s o ~ e l s  Enseignantes. 

(6) Los interesados en conocer los 
puntos esenciales del proceso de im- 
plantación del centro de documenta- 
ción en la enseflanza secundaria fran- 
cesa pueden leer: Propositions pour la 
formation des documentalistes-bibliot- 
hécaires des CDI des lydes et collb 
ges. Paris: FADBEN, 1989. 

Otros países, otros sistemas 
Es sumamente variada la formación de los biblioteca- 

rios escolares en los diversos paises. Eso sí, en muchos 
de ellos, a diferencia del nuestro, existen unos requisitos 
de formación para poder desempeñar esta función. En 
Espaila, en cambio ello no se da. En Catalufla, donde 
existe un Curso de postgrado en biblioteca escolar con el 
fin de formar un personal competente en la materia, su 
gobierno autónomo, que subvenciona en parte ese Curso, 
no ha establecido ningdn plan de reclutamiento de bi- 
bliotecarios escolares. Y es que en nuestro pals tal figura 
no existe. 

Para conocer la formación del bibliotecario escolar 
francés de ensefianza primaria (el CAPES es del ámbito 
de la secundaria) remitimos a nuestros lectores a la en- 
trevista con los bibliotecarios franceses M. Couet y M. 
Butlen aparecida en el nQ 11  de EDUCACION Y BI- 
BLIOTECA. Igualmente para lo referido al espacio bri- 
tanico aconsejamos la lectura del artículo La biblioteca 
escolar en Gran Breram / C. Cabrerizo en el nQ 13. 

Por lo que respecta a Dinamarca sefialemos que los 
responsables de la biblioteca escolar son profesores libe- 
rados en un cierto número de periodos de ensefianza 
(nunca totalmente). Esta liberación de horas se determi- 
na en función del ndmero de prestamos efectuados cada 
aflo. El profesor que desea ser responsable de la bibliote- 
ca participa en cursos de formación de una jornada por 
semana durante un aflo. Segón el tamaflo de la escuela, 
el responsable puede estar asistido por uno o varios en- 
seóantes para quienes la formación en biblioteconomía 
es facultativa. 

Las bibliotecas escolares y las pdblicas cooperan estre- 
chamente dado que administrativamente dependen del 
mismo organismo: el ayuntamiento. Los municipios 
cuentan con mas de un empleado de biblioteca por cada 
1000 habitantes con una proporción de bibliotecarios 
profesionales (estudios en biblioteconomía de 4 aflos de 
duración) del 40 al 50%. 
R.S. 
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y produciendo un ruido 

reacción química, como 

Diccionario de uso del 

ANDALUCIA 
EE. UU. de Bibliotecono- 
mía y Documentación 
Universidad de Granada 
Campus Universitario de 
Cartuja 
1 8071 GRANADA 
958.24.39.43 
Asociaci6n Andaluza de 
Bibliotecarios 
Correo: Apdo. 95 
29080 MALAGA 
Granados, 10 
29008 MALAGA 
952.21.31.88 
Tres cursos por aflo que se 
imparten en las ocho pro- 
vincias andaluzas. Cursos 

de 
:¡a- 

si- 
guen necesitand6 profesiónales formados en las materias "reinas": 
catalogación, clasificación y, última en coronarse, informática (en- 
tendida como un fin en sí misma y no como un medio para, como di- 
jo alguno, "hacer funcionar un poco mejor alguna cosa")? ¿Es lo 
apropiado para la configuración de un nuevo concepto de bibliote- 
ca? 
Si las bibliotecas (o centros de docurnentacidn) estan hechas para 
los usuarios, ¿qué formación tendrán nuestros bibliotecarios para 
conocerlos (sociología. de la lectura ...) y acercarse ofreciendo un 
servicio (marketing...)? 'Dónde la pueden adquirir? 
¿Existe una relación entre el descenso actual de estudiantes (y por 
consiguiente, de necesidades de profesorado) en las Facultades de 
Historia y la presencia desmesurada de los aspectos históricos en 
los planes de estudio de algunas E€. UU. de Biblioteconornia y Do- 
cumentación? Si sí, ¿por qué? 
Habida cuenta que hasta hace unos escasos anos la bibliotecono- 
mía estaba excluida de la formación universitaria, ¿quien formara a 
los formadores necesarios para alimentar este dispositivo de ense- 
fianza creado su bitamente? 
'Las Administraciones central y auton6mica que financian las es- 
tructuras de formación están dispuestas a contribuir significativa- 
mente en el reclutamiento de los bibliotecarios/documentalistas por 
ellas formados? 

año 1991: Organimcidn y 
gestidn de bibliotecas pú- 
blicas (8 h.) 4.500 - 6.000 
pts.; El video en la bibliote- 
ca (14 h . )  5.000 - 6000 pts.; 
Material cartográfico (4 h.) 
3.000 - 4.500 pts. 

ARAGON 
Diplomatura de Bibliote- 
conomla y Documentación 
Sección de la Facultad de 
Filosofla y Letras 
Ciudad Universitaria 
50009 ZARAGOZA 
976.55.16.47 
Departamento de Cultura 
y Educacidn del Gobierno 

Autónomo de Arag6n 
Servicio de Archivos Bi- 
bliotecas y Museos 
P" de Maria Agustin, 36 
50004 ZARAGOZA 
976.22.43.00 
Curso de Iniciacibn a la in- 
formática bibliotecaria (30 
h.) septiembre; Animacidn a 
la lectura y dijksidn biblio- 
tecaria (15 h.) septiembre. 
Dirigido a los bibliotecarios 
municipales aragoneses. 
Equipo de bibliotecas y 
animación a la lectura 
Dirección Prov. del MEC 
Ramiro 1, s/n" 
50010 ZARAGOZA 

976.31.92.38 
Suelen organizar cursos de 
formación bibliotecaria, di- 
rigidos a los profesores. 
* Esta prevista la realiza- 
cicin del Curso de bibliote- 
conomf'a del INEM en Zara- 
goza. 

ASTURlAS 
Instituto Asturiano de Ad- 
ministración Pública 
Consejería de Educacibn, 
Cultura y Deportes 
Servicio de Promocidn y 
Cooperación Cultural 
Sección de Bibliotecas 
Pza. Da& y Velarde 
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33009 OvtEDO 
98.52 1.13.97 
Jornadas de formación pa- 
ra encargados de bibliote- 
cas públicas. 
Cursos monográficos de 3/4 
dlas. 
Fundacidn Municipal de 
Cultura 
Ramiro de Maeztu, 2 
32201 GUON 
985.35.87.84 
La FMC organiza anual- 
mente para los profesores 
de Gijón cursos de forma- 
ción bibliotecaria 

BALEARES 
Conselleria de Cultura i 
Educació 
Dirección General de Cul- 
tura 
San Felio, 8 
07012 PALMA DE MA- 
LLORCA 
971.71.1 1.39 
Curso de Biblioteconomta 
Inscripción la primera se- 
mana de septiembre. 
Curso la segunda semana 
(20 h.). 
*Los CEP de Palma de 
Mallorca y de Manacord 
organizan cursos sobre la 
biblioteca escolar. 

CANARIAS 
Programa Hipatfa 
Dirección General de Pro- 
moción Educativa 
León y Castillo, 57 4Q 
35003 LAS PALMAS 
928.36.71.77 
El Centro Coordinador de 
Bibliotecas de Ensefianza 
no Universitaria, organismo 
que forma parte del Progra- 
ma, organiza cursos con el 
fin de proporcionar la for- 
mación necesaria para el 
buen funcionamiento de los 
profesores-bibliotecarios. 
Universidad de La Lagu- 
na 
Vicerrectorado de Exten- 
sión Universitaria 
Viana, 50 
38204 LA LAGUNA 
922.25.20.45 
En colaboración con la Bi- 
blioteca Universitaria y 
dentro del Programa de Ta- 
lleres Culturales organiza 
cursillos de introduccibn a 
los centros documentales 
(hemerotecas, fonotecas ...). 

CANTABRIA 
Diputación Regional 
Biblioteca Wblica de Esta- 
do 
Gravina, 4 
39007 SANTANDER 
942.37.44.14 
Tbcnicas de Documenta- 
ción 
Anualmente organizan un 
curso de 15 dlas (60 h.) di- 
figido al personal de la Ad- 
ministración local y a los 
encargados de las bibliote- 
cas municipales. 

CASTILLA-LA MANCHA 
Dirección General de CuC 
tura 
Servicio Regional de Archi- 
vos y Bibliotecas 
Trinidad, 12 
45002 TOLE DO 
925.25.44.8 1 
El Servicio Regional inicia 
el pr6ximo curso su plan de 
formación del personal bi- 
bliotecario. En colaboración 
con ANABAD y la Escuela 
de Administración Regional 
Wblica organizar& en las 
cinco provincias, un curso 
dirigido al personal de las 
Bibliotecas Wblicas del Es- 
tado y personal encargado 
de las bibliotecas pdblicas 
de la Comunidad. Por otro 
lado, la Escuela Regional 
de Animación Sociocultu- 
ral, con la colaboración del 
Fondo Social Europeo, or- 
ganiza cursos de Iniciacibn 
a la Archivistica, Iniciacibn 
a la biblioteconomia y Tkc- 
nicas de animacidn a la lec- 
tura, en rkgimen de interna- 
do y dirigidos a jóvenes 
menores de 25 aflos. 
* Está prevista la realiza- 
ción del Curso de bibliote- 
conomia, a partir del próxi- 
mo mes de septiembre, en 
Ciudad Real. 

CASTILLA Y LEON 
EE. UU. de Bibliotecono- 
mia y Documentación 
P de San Vicente, s/np 
37007 SALAMANCA 
923.21.01.34 
Diplomatura en Bibliote- 
conomla y Documentaci6n 
Facultad de Filosofla y Le- 
tras 
Campus Universitario V e  
gazana . 

24071 LEON 
987.29.10.03 
Colegio Oficial de Docto- 
res y Licenciados en Filo- 
sofia y Letras y en Cien- 
cias 
Pza. Espafía, 13 59 
47001 VALLADOLID 
983.30.62.19 
Anualmente organiza cur- 
sos de Inrroduccibn a la ca- 
talogacibn en bibliotecas. 
Fundaci6n G. Sánchez 
Ruipkrez 
Pena Primera, 14 y 16 
37002 SALAMANCA 
923.26.96.62 
Organiza cursos a lo largo 
del aflo, relacionados con la 
lectura infantil desde dife- 
rentes perspectivas: organi- 
zación de bibliotecas infan- 
tiles, promoción de la 
lectura ... 
Las otras lecturas: comic, 
prensa y video. 
1' Semana de julio. 
* Está prevista la realiza- 
ción del Curso de bibliote- 
conomia en Valladolid y 
Segovia 

CATALUNA 
EE.UU. de Bibliotecono- 
mfa y Documentaci6n 
"Jordi Rubio" 
Hospital, 56 
0800 1 BARCELONA 
93.329.47.16 
Universidad Autónoma de 
Barcelona 
Dpto. Didactica de la Llen- 
gua 
Edifici 6 
08 193 BELLATERRA 
93.581.1 8.78 
Postgrado en Biblioteca Es- 
colar 
180 h. (1 60 h. teóricas) 
Inscripción: 2-20 sept. 
Curso: 1 oct.-31 mayo 
Recio: 60.000 pts. (Curso 
90D1). 
Dirigido a Diplomados en 
BiblioteconomIa y Docu- 
mentacibn, profesores de 
EGB y licenciados. 
(Vease EDUCACION Y 
BIBLIOTECA, nQ 15, pp. 
26-27) 
Escola de Documentació 
Casp 
Casp, 25 
08010 BARCELONA 
93.3 18.37.04 
Postgrau en Informacid i 

Documentació 
325 h. (150 h. de prllcticas) 
Inscripción en junio y s e p  
tiembre 
Curso: 1 oct.-28 mayo 
Recio: 315.000 pts. 
Dirigido a diplomados o li- 
cenciados. 
Servei de Biblioteques EB 
colars 1'Amic de Paper 
Muntaner, 60 4t-4a 
0801 1 BARCELONA 
93.453.96.15-453.81 .O0 
Organittació de Biblioteca 
Escolar i Animació & la 
Lectura 
60 h. 
Dirigido a profesores res- 
ponsables de la biblioteca 
escolar. En el periodo oct. 
90-abril 9 1 se han organiza- 
do 4. 
Organizan tambien cursos 
menores de 12 a 20 h. 
Seminaris sobre júnciona- 
ment de la biblioteca esco- 
lar 
8 sesiones. 
Se han organizado 5 en el 
periodo señalado. 
Tambien organizan cursos 
de formación dirigidos al 
personal de los centros que 
presenten un proyecto de 
desarrollo. 
Col.legi Oficial de Biblio- 
tecaris-Documentalistes 
de Catalunya 
Gran Via de les Corts Cata- 
lanes, 600 - lQ, 2& 
08007 BARCELONA 
93.317.25.99 
Trimestral mente organiza 
cursos de temaitica especffi- 
ca: El CD-ROM y las bases 
de datos, Tkcnicas grdjicas 
de difisión.,. 
DOC 6 
Tuset,21, - 3a 
08006 BARCELONA 
93.414.06.79 
Cursos de formación en las 
nuevas tecnologlas de la in- 
formación y automatización 
de bibliotecas y centros de 
documentación. Pr6xima- 
mente La documentacidn en 
la empresa, 10-14 junio (1 8 
h.), 65.000 pts. 

EUSKADI 
Universidad del País Vas- 
co 
Facultad de Filologfa, Geo- 
grafla e Historia 
Apdo. 21 11 



01 080VITORIA-GASTEIZ 
Master en Biblioteconomta 
ler. ano: 390 h. (270 te6ri- 
a s )  
Curso: febrero-mayo 
F'recio:100.000 pts. curso 
Dirigido a licenciados. 
Master de 2 aaos de dura- 
ción. El próximo curso se 
desarrollará la 26 fase. 
Facultad de Filosotía y 
Letras 
Universidad de Deusto, 
E.U.T.G. 
Apdo. 1359 
20080 SAN SEBASTIAN 
943.27.3 1 .O0 Ext. 188 
Especialidad en gestión de 
recursos culturales 
Inscripción: 1 mayo30junio 
Curso: octubre-mayo 
Recio: 44.500 pts. matrícu- 
la m8s 7 mensualidades a 
22.700 pts. 
Dirigido a alumnos matri- 
culados en alguna de las 
secciones de la Facultad de 
Filosofia y Letras que po- 
drhn cursar la especialidad 
de forma paralela a la carre 
ra o bien a diplomados y li- 
cenciados que la cursarían 
en 2 afios. 
Eusko Ikaskuntza - Socie 
dad de Estudios Vascos 
Legazpi, 10 1" 
20004 SAN SEBASTIAN 
943.42.51.1 1 
El mes de junio organiza su 
16" curso, en este caso cen- 
trado en Catalogación de li- 
bros. 
Asociaci6n de Biblioteca- 
rios y Documentalistas de 
Gui púzcoa 
Eustasio Amilibia,4-local20 
200 1 1 SAN SEBASTIAN 
943.46.20.24 
Todos los afíos organiza 
una media de 6 cursos di- 
versos. 
Colegio Oficial de Docto- 
res y Licenciados en Filo- 
sofía y Letras y Ciencias 
de Bizkaia 
Licenciado Poza, 3 1 - 7P 
4801 1 BILBAO 
94.441.10.95 - 442.06.98 
Cursos de catalogación y 
clasificación, informatiza- 
ci6n, archivística ... 
Irakasle Eskola 
Escuela del Profesorado 
Barrio Dorleta s/n 
20540 ESCORIAZA 
943.79.04.40 - 79.04.30 

Organizan eventualmente 
cursos de formación biblio- 
tecaria dirigidos al profeso- 
rado. Está en fase de estu- 
dio la posibilidad de creat 
un Postgrado en Biblioteca 
Escolar. 

EXTREMADURA 
Consejerfa de Educaci6n 
y Cultura 
Dirección General de Pro- 
moción Cultural y 
Educativa 
Pza. del Rastro, s/n 
06800 MERIDA 
Organiza cursos bdsicos de 
biblioteconomía, animación 
a la lectura e iniciación a 
la informática, dirigídos a 
encargados de bibliotecas 
pbblicas. 
* Esta prevista la realiza- 
ción del Curso de bibliote- 
conomta del INEM en CA- 
ceres. 

GALlClA 
Asociación Bibliotecaria 
Galega 
Apdo. 420 
15480 FERROL 
981.38.35.22 - 38.02.22 
Curso de Bibliotecario Es- 
colar 
Nivel iniciación: 30 h. 
Nivel perfeccionamiento: 
45 h. 
Dirigido a encargados de 
bibliotecas escolares o a 
profesores con dedicación 
horaria. A partir de una 
convocatoria oficial. 
TambiCn: 
Cursos de formación per- 
manente para biblioteca- 
rios 
A corto-medio plazo es 
probable la instauración en 
La Universidad de La Coru- 
Ea (Campus de Ferrol) de la 
Diplomatura de Biblioteco- 
riomía y Documentación. 
TambiCn la instauración de 
un módulo profesional de 
Biblioteconomía, Archivís- 
tica y Documentación. En 
los estudios de Historia 
(Universidad de Santiago) 
:xiste una asignatura de es- 
pecialización en Archivtsti- 
a y Biblioteconomía. 

LA RlOJA 
C Está prevista la realiza- 
ión del Curso de Bibliote- 

conomfa del INEM en Lo- 
groilo. 

MADRID 
EE. UU. de Bibliotecono- 
mla y Documentación 
Universidad Complutense 
Edificio de La Almudena 
F@ Juan XXIII s/n" 
Ciudad Universitaria 
28040 MADRID 
9 1 S35.28.11 
EE. UU. de Bibliotecono- 
mía y Documentación 
Universidad Carlos IiI 
Avda. del Mditerrdneo s/nQ 
2891 3 LEGANES 
9 1.694.87.11 
Escuela de Documenta- 
ción 
Facultad CC. de la Informa- 
ción 
Universidad Complutense 
Ciudad Universitaria 
28040 MADRID 
91.394.22.06 
Documentacidn para pos- 
grados 
250 h. y 100 h. prácticas. 
Inscripción: 20-3 1 mayo; 
examen: septiembre. 
Curso: 15 oct-junio 
Recio: 150.000 pts. 
Dirigido a licenciados y ti- 
tulados de Escuelas Técni- 
cas Superiores. 
Facultad de Geografia e 
Historia 
Universidad Complutense 
Edificio B, planta sótano 
Ciudad Universitaria 
28040 MADRiD 
91 S49.66.00 Ext. 220 
Master universitario en Bi- 
blioteconomh 
Datos referidos al período 
l989/199 1 
ler. curso: 200 h. 
2* curso: 250 h. 
Recio: 300.000 pts. total. 
Del próximo curso no nos 
han podido dar informa- 
ción. 
Facultad de Filosofia y 
Ciencias de la Educación 
Dpto. de Teoría e Historia 
Universidad Complutense 
Edificio Filosofía B - 6Q A 
Ciudad Universitaria 
28040 MADRE) 
91 S44.78.83 
Especialista universitario 
?n Documentacidn Pedagb 
pica 
330 h. (270 h. teoría) 
inscripci6n: junio30 s t p  

tiembre 
Curso: octubre-mayo 
Precio: 130.080 pts. 
Dirigido a diplomados y li- 
cenciados. 
Centro de Estudios Uni- 
versitarios San Pablo 
Camino de las Moreras S/$ 

28040 MADRlD 
91.543.61.25 
Curso de Biblioteconomta. 
Colegio Oficial de Docto- 
res y Licenciados en Filo- 
sofia y Letras y en Cien- 
cias 
Pza. Sta. Bárbara, 10 
28004 MADRID 
91.319.27.12 
Curso bdsico de formución 
bibliotecaria 
156 h. (36 h. teóricas; 60 h. 
practicas catalogaci6n; 60 
h. prhcticas clasificación) 
Curso: sept.dic.; enero-ma- 
YO 
Precio: 75.000 pts. Colegia- 
dos; 90.000 pts. 
Fundación G. Sanchez 
Ruiperez 
D. Rambn de la Cniz, 67 
28001 MADRID 
91.401.12.00 
Automatización de bibliote- 
cas 
340 h. 
Inscripción: diciembre. 
Curso: enero-abril (en cola- 
boración con el INEM se 
desarrollará otro entre abril 
y junio). 
Precio: 175.000 pts. 
Dirigido a licenciados, di- 
plomado~ en bibliotecono- 
mía y expertos en bibliots 
cas. Algunas plazas 
reservadas a becarios i be  
roamericanos. 
Consejería de Educación 
y Dirección Provincial del 
MEC 
Caballero de Gracia, 32 
28013 MADRID 
51.531.85.14 
Biblioteca de Aula en el 
Ciclo Inicial 
20 h. 
Zurso impartido a profeso- 
-es de EGB cuyos colegios 
o soliciten, previa Convo- 
xtoria Oficial, y que se 
isarrolla en los 17 CEPs de 
a Comunidad. Colabora la 
Qsociacidn Educacidn y 
Bibliotecas. Para el próxi- 
no ano existe la posibilidad 
lue se diriga al Ciclo Ms 



DIRECTORIO 

dio. 
(Vease EDUCACION Y 
BIBLIOTECA, nP 15, pp. 
54-55) 
Asociacibn Madrileña de 
Estudios Bibliotecarios 
( AMEB) 
Conde de Penalver, 12 - 2* 
Almirante, 3 - l0 
91.576.88.34 
Formacidn bibliotecaria & 
archivos, documentacibn y 
museos 
(Preparación a las pruebas 
del Cuerpo de Ayudantes de 
Universidad) 
210 h. 
Curso: sept.dic. 
Recio: 87.000 pts. 
Requisito: diplomatura. 
Curso básico de documen- 
tacidn 
160 h. 
Curso: sept. y oct. 
Precio: 76.000 pts. 
Materiales especiales y do- 
cumentación en medios in- 
formativos 
76 h. 
Curso: 15 sept.-15 oct. 
Precio: 56.000 pts. 
Requisito: diplomatura 
Reinscripción a los cursos 
en junio y julio. 
SEDIC (Sociedad Espaíío- 
la de Documentación e In- 
formación Cientlfica) 
Gran Vfa, 67 despacho 302 
28013 MADRID 
9 1 14.43 
Curso de formacidn general 
Y tambien cursos especiali- 
zados: Gestidn electrdnica 
en documentacidn, etc. 
ICYT (Instituto de Infor- 
mación y Documentaci6n 
en Ciencia y Tecnología) 
Joaquín Costa, 22 
28002 MADRID 
91.563.54.82187/88 
Cursos monogr¿áficos varia- 
dos, muy especializados. 
ISOC (Instituto en Infor- 
maci6n y Docuinentaci6n 
en Ciencias Sociales y Hu- 
manidades) 
Pinar, 25 
28006 MADRID 
9 1.262.77.55 
Cursos monogrclficos, muy 
especializados 
ANABAD (Asociaci6n Na- 
cional de Archiveros, Bi- 
bliotecarios, Museólogos y 
Documen talistas) 
Recoletos, 5 

28004 MADRID 
91.575.17.27 
Suele organizar Cursos BA- 
sicos y cursillos de corta 
duraci6n. 
Instituto de la Juventud 
Servicio de Documentación 
y Estudios 
Marques de Riscal, 16 
28010 MADRID 
9 1.3 19.76.04108 Ext. 27 
Tecnologías para la infor- 
rnacidn. Aplicacibn a la 
gestidn de los centros de in- 
formacibn 
21 h. 
Curso: 24-26 junio 

MURCIA 
EE. UU. de Bibliotecon* 
mía y Documentación 
Campus Universitario 
30100 ESPINARDO 
968.83.30.00 

NAVARRA 
Escuela de Bibliotecarias 
de la Universidad de Na- 
varra 
Campus Universitario 
3 1080 PAMPLONA 
948.25.27.00 
Los meses de julio o sep- 
tiembre organizan un Curso 
Básico de biblioteconomla 
y otro especializado, cuyas 
duraciones oscilan entre 30 
y 60 h. La inscripción se r e  
aliza el mes anterior. 
Precio: 35.000 pts. 
Red de Bibliotecas PúblE 
cas del Gobierno de Nava- 
rra 
Ansoleaga, 10 
3 1001 PAMPLONA 
948.22.72.00 
Jornadas sobre ttcnicas bi- 
bliotecarias 
Cursos anuales para el per- 
sonal de la Red de Bibliote 
cas Wblicas y personal bi- 
bliotecario de otros 
Departamentos del Gobier- 
no. 
Fondo Formad611 
Río Ega, 23 - 1" 
3 1005 PAMPLONA 
948.24.83.64 - 23.68.56 
Nuevas tecnologfas aplica- 
das a Centros de Documen- 
tacidn y Bibliotecas 
100 h. 
Inscripción: junio-sept. 
Curso: oct.dic. 
Precio: 88.000 pts. 
IPES (Instituto Promo- 

ci6n Estudios Sociales) 
San Miguel, 8 - 2* 
3 100 1 PAMPLONA 
948.22.59.9 1 
Biblioteconomfa. Nivel 1 y 
2. 
20 h.(cada nivel) 
Curso: trimestralmente or- 
ganizan uno. 
Recio: 6.000 pts. (estudian- 
tes y parados); 8.000 pts. 

VALENCIA 

Museo, 3 
46003 VALENCIA 
96.386.63.40 
Archivlstica y Documenta- 
cidn para la Administración 
Local 
20 h. 
Inscripción: hasta 15 mayo 
Curso: 1 - 10 julio 
Organiza cursos para perso- 
nal de la Administración 
Local. 
Universidad de Alicante 
Durante el curso 8 9 B  se 
impartió un Master en Do- 
cumenracidn. Existe la posi- 
bilidad de que en el próxi- 
mo curso se vuelva a 
repetir. Tambien está en fa- 
se avanzada la posibilidad 
de instaurar una Escuela 
Universitaria de Bibliote- 
conomla y Documenta- 
ción. 
Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciencia 
Convocatorias anuales de 
12 becas de estudios para 
formaci6n en prácticas. 
Tambien existen otras para 
la formación permanente 
del personal bibliotecario 
en centros de documenta- 
ción extranjeros. 
* Estos dos 6ltimos afios se 
ha celebrado el Curso de 
Biblioteconomfa del INEM. 

ENSEÑANZA A 
DISTANCIA 
CeVe, Estudios a Dista, 
cia 
Alberto Aguilera, 15 
28015 MADRID 
91.248.21.24 - 248.04.58 
Cómo organitar una biblio- 
teca (16 temas) 9.000 pts. 
Orgnnizacidn de archivos 
(15 temas) 9.000 pts. 
T&cnicas bibliotecarias y 

documentales (1 8 temas) 
15.000 pts. 
Archivística (1 8 temas) 
15.000 pts. 
CCC Centro de Estudios 
Apdo. 2 
20080 SAN SEBASTIAN 
943.46.76.00 
Bibliotecario-Documentali 
sta (1 1 temas) 75.000 pts. 

INEM y M. de Cultum 
CURSO DE 

BIBL~OTECONOM~A 
-- 

El Ministerio de Cultura, 
tras hacer una previsión 
del personal tecnico que 
a corto y medio plazo 
habra de necesitar la so- 
ciedad espafiola, se ha 
planteado la necesidad 
de formar bibliotecarios- 
documentalistas, en es- 
pecial en aquellas zonas 
de la geografía española 
que no cuenten, por el 
momento, con canales 
de formación reglada en 
este Ambito. 
Los cursos se inscriben 
dentro del Plan de For- 
mación e Inserción Pro- 
fesional, estando el dise 
ño del programa y la 
elección de formadores 
a cargo del Centro de 
Coordinación Bibliote 
caria. 
El INEM subvenciona 
los cursos y concede una 
beca a los alumnos asis- 
tentes (20 por curso). 
Cada curso consta de 
600 horas, componien- 
dose de un periodo de 
formación teórica gene- 
ral y otro, de mayor du- 
ración, de formación en 
prácticas (el alumno rota 
por todas las secciones 
de una biblioteca) donde 
se incluyen visitas a di- 
versos tipos de bibliote 
a s ,  conferencias ... 
El crirso va dirigido a li- 
cenciados en paro. 
R6ximamente está pre- 
vista su realizaci6n en 
Valladolid, Logroiio, 
Caceres, Zaragoza, 
Ciudad Real y Segovia. 

IVAP (Instituto Valencia- 
no para la Administración 
Pública) 

I 
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CCEI delibros 
infantiles y juveniles 
La Comisión Católica Espafiola de 

la infancia ha publicado un boletin 
que recoge los premios concedidos 
durante 25 años. Promovido por ML 
Isabel Nifío, tkcnico del cuerpo de 
Archiveros y Bibliotecarios, hasta la 
fecha de su muerte en 1969, trabaj6 
incansablemente y su obra ha sido 
continuada por grupos, críticos e in- 
vestigadores. El premio, que no se da 
en dinero, lo recibe sobre todo el edi- 
tor, ya que consideran que sin 61 la 
obra no llega al lector. Entre los es- 
critores premiados figuran Mqsabel 
Molina, Carmen Kurtz, J. Vallverdú, 
Juan Manuel Gisbert y Carlos Mur- 
ciano, entre otros. El catálogo reco- 
ge, además de las editoriales premia- 
das, fragmentos de las obras. 
CCEI. Alfonso XI, 4 - 4P.- 28014 
Madrid.- Tlf.: 231 .O6.90. 

XIII Edicidn. Fun- 
dación Santa María 
El dla 9 de mayo se entregaron los 

premios que otorga la Fundaci6n 
Santa María y la editorial SM; Barco 
de Vapor, Gran Angular, de los que 
se ha informado oportunamente en 
estas páginas y el 11 Premio Interna- 
cional de Ilustración que le ha sido 
otorgado a Asun Balzola. De igual 
manera entregaron los Premios a los 
Concursos Pedagógicos de la F.S.M. 
así como las Placas de Plata a los au- 
tores cuyos libros de la colecci6n 
Barco de Vapor hayan sobrepasado 
las ventas de los 100.000 ejemplares. 

Infanta Elena de 
Literatura Zn fantil 
El premio convocado por la Edito- 

rial Labor que ya anunciamos opor- 
tunamente en estas paginas, tiene 
una dotaci6n de cinco millones de 
pesetas y lo ha ganado el escritor se- 
villano Antonio Rodriguez Almodb- 
var con la novela Un lugar parecido 
al paraiso, ambientada en la Serranfa 
de Huelva. Segh 61 ha definido "se 
trata de la descripción de las difíciles 
relaciones de un adolescente, Zarco, 
de un medio rural, con un lobo al que 
ha ayudado a criar desde pequeao y 
con el duefio de éste, Vlctor, un ex- 
tranjero algo misterioso y enigmati- 
co. En resumen, se trata de un trih- 
gulo, lo que lleva adelante el relato'. 

Arenas de San 
Pedro (Avilu) 
Los pr6ximos 6, 7, 8 y 9 de junio 

se celebrarán las VI Jornadas de Ani- 
mación a la lectura, que estarán cen- 
tradas, este año, en el humor. Se ha 
establecido para ello un programa de 
una gran calidad, del que presenta- 
mos un extracto: 

LA risa en la literatura, por Mario 
Merlino; Impresiones sobre el Non- 
sense desde Alicia hasta hoy, por 
Quentin Blake, Tony Ross y David 
Mckee; Ni pies ni cabeza, por David 
Mckee, Emilio Uberuaga, Fernando 
Krhan, Javier Carvajal y Miguel Ca- 
latayud; El juego de sin sentido, por 
MVe la Luz Uribe, entre otros. 

Fiestas del libro infantil, talleres de 
humor, mesas redondas, recitales, en- 
cuentros y espectáculos, completan la 

Arcosde la 
Frontera (Cádiz) 

programacion de estas interesantes 
jornadas. 

Para más informacibn: 
CEP de Arenas de San Pedro 
Avda. de Lourdes, s/n. 
05400 ARENAS DE SAN PEDRO 
Tel. (918) 37 02 17 

Organizadas por el Seminario Per- 
manente de Animacidn a la lectura de 
Arcos de la Frontera y el CEP de la 
Sierra de Cadiz, estas terceras jorna- 
das celebradas del 6 al 12 de mayo, 
han tenido como protagonista a Arca- 
dio Lobato, que junto a una exposi- 
ción de acuarelas originales ha visita- 
do colegios y ha impartido talleres de 
ilustración para 
padres y profe 
sores. Jose An- 
tonio del Cadi- 
zo, Jose Antonio 
Rodriguez Al- 
moddvar y Cns- 
t6bal Romero 
tambien estuvi% 
ron presentes. %4 



Guím de lectura Serveis Pedagogics 
Publicadas por las Bibliotecas Po- El grupo de trabajo "Leer en la es- 

pulares de la Comunidad de Madrid, cuela" de la Direcció de Serveis Peda- 
en esta ocasión el tema elegido es: gbgics-IMEdel Ayuntamiento de Bar- 
Aventuras del Oeste. Una breve intro- celona ha editado una Seleccid de 
ducción y una amplia bibliografla 
componen el contenido de la gula. 
Aunque los libros citados se indica 
que son los que se pueden encontrar 
en la Biblioteca de Retiro, recorda- 
mos que tanto Csta como las guias an- 
teriores están en otras bibliotecas. Bi- 
blioteca Central: Felipe el Hermoso, 
4.- Madrid. 

Editorial Lumen 

Libro Infantil y Juvenil 
Q 

Esta editorial nos adelanta algunas 
de las novedades que serán publica- 
das en este ano 199 1. Cabe destacar la 
renovación de la colección Grandes 
Autores de Bolsillo con la novedad El 
rey y el pais con granos de Medardo 
Fraile. En la colección Grandes Auto- 
res: Corazones de Madera de William 
Kotzwinkle y El gran libro de la Es- 
tepa de RenC Guillot. Entre los albu- 
mes ilustrados la colección "Libros 
infantiles" de una autora cuya obra ya 

L- 

es conocida gracias a esta editorial: 
Monika Beisner que publica El rnun- 
do al revés; otro álbum: La hija del 
hechicero de Antonia Barber y Erro1 
Le Cain. De la escritora inglesa Joan 
Aiken en colaboración con Alan Lee 
se edita La venganza de la luna, y fi- 
nalmente, Ra~niro de Clara Urquijo y 
Beatriz Ferro, en la que parece ser la 
historia del primer ratón que lleg6 a 
tierras de Am&ica. 

- 

llibres i jocs per a nois i noies, 1990. 
La clasificación ha sido por edades y 
un apartado final de coneixements. La 
Guía está en catalán pero con un aste- 
risco figuran aquellos libros y juegos 
que se pueden encontrar en versión 
castellana. 

Juvenil Alfaguara 
La Editorial Alfaguara ha publicado 

un práctico catálogo donde se recogen 
todos los tltulos que conforman la Se- 
rie Roja de la colección juvenil Alfa- 
guara. Esta serie va dirigida a jóvenes 
y en el catálogo, además de una pe- 
quefla ficha bibliognlfica del autor, se 
incluye un breve resumen de la obra. 

Para quienes tengan interCs en con- 
seguirlo dirigirse a ITACA: López de 
Hoyos, 141.- 28002 Madrid.- Tlf.: 
4 16.66.00. 

Revista Babar 
Esta revista, publicada por el Club 

del libro de Arganda, recoge en este 
ncimero un repaso por la obra del es- 
critor Antonio Martínez Menchen 

ofreciendo, además, un relato inédito. 
Aparte de las recomendaciones, ya ha- 
bituales, el ilustrador y escritor aie- 
mán Helme Heine recibe un amplio 
comentario de su obra. 

Mil-i- Una 
Con este titulo se presenta el primer 

boletln de la Biblioteca Infantil Santa 
Creu. Elaborado por el centro de do- 
cumentación, se recoge en este primer 
ndmero una breve historia de la Bi- 
blioteca escrita por Teresa Rovira. Va- 
rias personas vinculadas al mundo in- 
fantil recuerdan su primer día en la 
Biblioteca y, además de libros reco- 
mendados, se ofrece una interesante 
bibliografía sobre libros ilustrados y 
libros sobre ilustración. 

Catálogo de libros 
Iberoamericanos 
Con motivo de una exposición cele- 

brada en la Fundación Germán Sán- 
chez RuiNez, cuya principal inquie- 
tud es dar a conocer la literatura 
publicada en hispanoamCrica, se ha 
editado este Catálogo de libros infan- 
tiles y juveniles hispanoatnericanos. 
Es, sin duda, un excelente aporte a to- 
dos aquellos que deseen conocer o 
profundizar en este tema. Ademh de 
una introducción para cada país, los li- 
bros presentados llevan un pequeflo 
comentario. 

Para una mayor información: Fun- 
dación Germán Shchez Ruip&ez. Pe- 
fla Primera, 14 y 16. 37002 SALA- 
MANCA 



Innovaciones et 

Feria de la automatización de bibliotecas L 

l.--- 

3 
Durante los dfas 23 a 25 del pasado 

mes de abril tuvo lugar en Madrid la 28 
edición de la Feria de Automatización 
de Bibliotecas y Centros de Documen- 
tación, organizada por el Centro Was- 
hington Irving, CSIC, Ministerio de 
Cultura y SEDIC. La finalidad de esta 
feria es abrir un espacio a la exposi- 
ción y demostración de hardware y 
software, dirigido a los centros docu- 
mentales, así como la presentación de 
las más recientes innovaciones tecno- 
lógicas del sector. Al mismo tiempo, 
se constituye en un adecuado punto de 
encuentro para el debate y el intercam- 
bio de información, con la programa- 
ción de diversas conferencias finaliza- 
das normalmente con un coloquio. 

El contenido de las ponencias pre- 
sentadas estuvo centrado en dos tipos 
de aspectos: por una parte, la exposi- 
ción de las características de los nue 
vos productos documentales a cargo 
de las empresas participantes; por otra 
parte, se habló tambien de cuestiones 
más centradas en las repercusiones de 
las nuevas tecnologias y los aspectos 
teóricos. Entre estas altimas cabe citar 
las siguientes: 

Necesidad, demanda y 
motivacibn para el uso de 
Jirentes de informacidn, por 
Wilfred Lancaster de la 
Universidad de Illinois. 

La utilizacidn de bases 
de datos electrónicas para 
la prediccibn tecnoldgica y 
social, por Wilfred Lancas- 
ter. 

Factores que afectan al 
resultado de las búsquedas 
onl-ine, por Wilfred Lan- 
caster 
La seleccidn de CD- 

ROMs y su inrroduccidn 
personal del centro y a los 
usuarios, por Lucinda Co- 
vert-Vail de la Universidad 
de San Francisco. 

Las empresas repre- 
sentadas en los stands de la 

feria fueron las siguientes: 

Librería Autónoma Universitaria 
Fue este uno de los stand más con- 

curridos de la feria. Esto puede ser d e  
bid0 a su caracter novedoso en el sec- 
tor -a pesar de contar ya con 16 aflos 
de experiencia- tras su reciente rees- 
tructuración. Alguno de los servicios 
que ofrece, ademzís de la venta de ma- 
terial bibliográfico, son: gestión de 
suscripciones a bases de datos, instala- 
ci6n de software, demostraciones, b6s- 
quedas bibliográf~cas nacionales o in- 
ternacionales, venta de lectores y 
discos de CD-ROM. De estos últimos 
disponen de un catalogo con más de 
300 titulos de editoras de todo el mun- 
do. 

Gabinete de Asesores Documentalistas 
(GAD) 

Los servicios que ofrece esta empre- 
sa son: asesoría (estudios de viabili- 
dad, informes y evaluciones, proyectos 
para la creación de bases de datos), 
gesti6n (organización de fondos docu- 
mentales y montaje de centros, elabo- 

ración de tesauros, bósquedas docu- 
mentales), informatización (asesora- 
miento sobre sistemas, conversiones 
retrospectivas) y formación (cursos 
para documentalistas, bibliotecarios y 
archiveros, realización de seminarios y 
cursos prhcticos en colaboración con 
otras instituciones). Entre los produc- 
tos presentados cabe citar el programa 
para la automa- tización de bibliotecas 
Data Trek, del que además de comer- 
cializar sus diferentes módulos, se en- 
cargan también de su instalación en 
red local, mantenimiento y formaci6n. 

DOC 6 
Empresa especializada en técnicas 

de documentación que ofrece sus ser- 
vicios en los siguientes ámbitos: ase- 
soramiento, automatización de biblio- 
tecas y redes, automatización de 
centros de documentación, comerciali- 
zación de programas, discos ópticos 
(CD-ROM, WORM) de los que dispo- 
nen de un catálogo muy completo 
(unos 135 títulos) que abarca práctica- 
mente todos los campos de la ciencia, 
acceso en llnea a base de datos, cursos 

de formación, estudios 

CD-ROM, un mercado en auge 
Aparatos lectores y discos de CD-ROM fueron los productos 

que más atrajeron el interes de los visitantes. La oferta -presente 
en los stand de LUA, DOC-6 y UMI- se caracterizó sobre todo 
por su variedad. En cuanto a las bases de datos comercializadas 
en este nuevo sistema, las editoras con mayor número de pro- 
ductos fueron Silver Plater, Wilsondisc, Bowker, Compact 
Cambrigde, OCLC y las espafiolas Base de Datos Aranzadi e 
ISBN. Los precios por disco oscilan entre las 50.000 y las 
300.000 ptas. 

En relación a los equipos lectores, las marcas con mayor im- 
plantaci6n en Espafia son Pioneer, N=, Philips, Hitachi y San- 
yo. El precio de un modelo medio es de unas 100.000 Ptas., 
aunque existen muy diversos tipos, desde el portatil a las unida- 
des con cartucho de 6 discos. 

Otra interesante novedad en CD-ROM la constituyen las ba- 
ses de datos que incorporan además de textos, imhgenes en co- 
lor o los que combinan texto y sonido. 

sobre el tratamiento do- 
cumental de la imagen. 
Es sede de OCLC en 
Espafia. En cuanto a las 
conferencias, corrieron 
a su cargo las tituladas: 
Inmagic: un programa 
de gestión documental 
para centros de docu- 
mentación y bibliotecas 
especializadas, por Laia 
Martínez; CD-ROMs 
para bibliotecas: una 
gama variada, por 
Asunción Gamga. Y 
por parte de OCLC Sis- 
tema OCLC CAT 
CD450, CD-ROMs para 
la catalogucidn act.l y 
la conversión retrospec- 
tiva, por Alice Keefer. 



c.1 Innovaciones 
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Baratz 
Algunas de sus actividades son: ase- 

soramiento, ejecución de proyectos, 
formación de personal, distribución de 
paquetes de software y servicios on-li- 
ne. 

Eduardo Aspiunza pronunci6 una 
conferencia sobre el software BRS, 
que atrajo especialmente a profesiona- 
les de centros de documentación. 

Centrisa 
Empresa de ingeniería de software. 

Entre los productos y servicios que 
proporciona esta empresa están: 

programas BASIS (SGBD Docu- 
mental, Basis Plus SGDB relacional- 
Documentalj, Progress, Catdoc, desa- 
rrollo de aplicaciones en entorno 
multiusuario, micros y redes locales, 
centro de ciiiculo, formación, comuni- 
caciones, etcetera. 

A aavCs de su secci6n Servicios Do- 
cumentales Centrisa, de reciente crea- 
ción, realiza una amplia gama de acti- 
vidades relacionadas con la gestión de 
información como: antllisis documen- 
tal, organización y catalogación de 
fondos, carga y mantenimiento de ba- 
ses de datos. 

Unlsys 
Dedicada al diseno, fabricación y 

comercialización de sistemas de infor- 
mación, redes de comunicaciones y 
servicios inform8ticos. Su stand en la 
feria estuvo dedicado preferentemente 
a mostrar directamente a los interesa- 
dos las características del paquete mo- 
dular para la gestión de bibliotecas 
PALS/IME. 

UMI 
Entre los materiales presentados por 

University Microfilm Internacional 
destacan sus productos en CD-ROM, 
con una gran variedad de bases de da- 
tos de abstracts de tesis doctorales e 
información de actualidad. 

Lym March desarrolló una confe- 
rencia sobre el tema Las bases de da- 
tos bibliográficas y de "full tea" de 
UMI.  
- pp - - - -- - - 

Para m8s informacibn sobre los 
principales programas de automa- 
tización de bibliotecas comercializa- 
dos en Espaiia, y direcciones de las 
empresas que los comercializan, ver 
la seccibn ORIENTACIONES 
PRACTICAS (pags. 57 a 66) 

La Fundación Sancho 
el Sabio informatiza 
su biblioteca 

Especializada en la Etnologla, 
Toponlmia, LingUlstica e His- 
toria del pueblo vasco, la bi- 
blioteca de la Fundaci6n San- 
cho el Sabio de Vitoria 
contiene un importante fondo 
bibliogrAfico. Este se compone 
de unas 31.000 monograftas, 
2.000 publicaciones seriadas. 
demás de microfilms, mapas, 
documentos varios y ejempla- 
res valiosos como los m8s anti- 
guos diccionarios en euskera, 
primeras ediciones de obras en 
esta lengua, manuscritos, etcé- 
tera, provenientes de la amplia 
zona geográfica que abarca 
desde el rlo Garona en Francia 
hasta el Ebro. Para la informati- 
zación de estos fondos se ha 
utilizado el programa espaflol 
SABINI, que con este acuerdo 
ha llegado al ndimero cien en 
sus instalaciones en nuestro 

PUBLICIDAD 
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Premio europeo a la conservacián de la 
naturaleza y el patrimonio histórico-artístico 

La Conservarion Foundation (Fun- 
dación para la Conservación) viene or- 
ganizando los Premios de Conserva- 
ción de la Naturaleza y del Patrimonio 
Hist6rico-Artístico desde el afio 1982, 
wn el patrocinio de la Compafíía 
Ford. Cada aíío se presentan a este 
premio, en Espaiía, una media de 
ochenta concursantes. Al contrario de 
otros premios, que se otorgan a perso- 
nas o instituciones ya consagradas, en 
el premio Ford el jurado centra su 
atención en el interés conservacionista 
de cada proyecto, al margen de que sus 
promotores sean organizaciones pode 
rosas, pequeñas asociaciones o perso- 
nas individuales. Incluso se valora w- 
mo un punto positivo el que la 
concesi6n del premio sea importante 
para que el proyecto, que debe estar en 
marcha, pueda finalizarse. Al margen 
de la dotación económica, el premio 
Ford, que en la mayoría de los patses 
de la CE se conoce como "Premio Eu- 
ropeo a la Conservación", supone para 
el grupo ganador una gran proyección 
pública., Así ocurrió con el Fondo en 
Asturias para la protección de los Ani- 
males Salvajes (FAPAS) y con los 
Amigos de la Malvasía, ganadores na- 

cionales y de la final europea en 1985 
y en 1986, respectivamente. La iiltima 
fecha de admisi6n de proyectos es el 1 
de octubre de 1991. Sin embargo, se 
recomienda hacer la entrega de las me- 
morias y la inscripción antes del 30 de 
julio de 199 1, ya que el verano abre un 
paréntesis que provoca que algunos 
grupos llegen tarde para inscribirse en 
el certamen. 

Revista Quercus. 
La Pedriza, 1 
28002 Madrid 

Boletín de Filosofíay Pensamiento 
de la librería El ~ u s c o n  d b ~  . . 

Siguiendo su tarea de compendiar las revista Anthropos y las ' ' ' :,u' ' .A '  

Lltimas novedades de filosofía y pema- últimas novevades de li- &if# 
miento, la librerta "El Buscón", espe- bros franceses de filoso- 
cializada en estas materias. ha publica- fla aparecidos en el pais 
do un nuevo boletín don& refleja los 
tltulos recientemente aparecidos de es- 
te campo del saber. En la línea de no li- 
mitar el cerco de la filosofta, en este 
Lltimo bolettn incluye tambikn nume- 
rosos tttulos de ensayistica, que abarca 
la sociologla, la crítica literaria desde 
el punto de vista humanístico y estu- 
dios de historia del arte. Incluye, tam- 
bien, una apartado de suscripción a la 

vecino, además de una interesante lista 
de obras a punto de agotarse, de los 
que la librerta dispone todavla de algu- 
nos pocos ejemplares. 

Librería "EL BUSCON" 
J Cardenal Silíceo, 8 
28003, - Madrid 
Tel.: (91) 413 01 32 

Publicación del CEP de Jerez 
Del Centro de Profesores de Jaez 

hemos recibido el folleto Bibliotecas 
escolares y Animacidn a la lectura (42 
p.) editado el curso pasado con el fin 
de, en palabras de sus responsables, 
"quitarle el miedo al profesorado que 
llega a un centro y le adjudican el pa- 
pel de bibliotecario sin saber como sa- 
carlo adelante". En consecuencia, se 
trata de una guía en la que se muestran 

los conocimientos bzásicos para la orga- 
nizaci6n de una biblioteca escolar (re- 
gistro, catalogación, servicio de presta- 
mo) y estrategias para llevar a caba 
actividades de animación a la lectura. 

CEP de Jerez 
Alameda Cristina, 1 1. 
11403 JEREZ 
Tel. (956) 34 92 06 
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Revista Jakingarriak 

La Escuela del Profesorado -1rakasle 
Eskola- de Escoriaza (Guipózcoa) si- 
gue en su tarea de elaborar la revista 
Jakingarriak, instrumento de contacto 
entre el Centro de Documentación de 
la Escuela y el docente vasco. Se pre- 
tende que sea un canal para la informa- 
ción biblioflfica, y en otros soportes, 
de las novedades que salen al mercado, 
en especial las dirigidas al Ambito edu- 
cativo de 0-7 años. 

La revista presenta comentarios a las 
novedades bibliográficas (hay una sec- 
ción oara los materiales ~ublicados en 

IV Certamen de videos de divulgación 
científica "Casa de las Ciencias" 

frands e ingles), boletín de revistas, y, 

El Excmo. Ayuntamiento de La Co- 
ruña, con el fin de contribuir a ia tarea 
de difusión y divulgación de los temas 
que guardan relación con la cultura 
científica, los avances técnicos y el 
mundo natural, convoca el IV Certa- 
men para la adjudicación del Premio 
"Casa de las Ciencias" para videos de 
divulgaci6n cienttfica. Se concederh 
cinco galardones en total. Un primer 
premio, consistente en dos millones de 
pesetas al mejor trabajo y cuatro accé- 
sits dotados con 250.000 ptas. El con- 
tenido de los videos versará sobre 
cualquier tema relacionado con las 
ciencias físicas y naturales, tanto en 

en cada número, un tema monoflfico 
que se desarrolla por medio de biblio- 
grafías y artículos. 

En el n"8, correspondiente al mes 
de febrero, el dossier esta centrado en 
el Area de experiencias. 

La revista está editada en euskera. 

sus aspectos fundameotales (Historia, 
Filosofta ...), como en cualquiera de 
sus ramas o aplicaciones (inform~tica, 
Biotecnologta, Acuicultu ni...). El pla- 
zo de presentacibn finalizará el día 31 
de agosto de 1991 a las 12 horas. 

Para más informaci6n: 
Dokumentazio Zentrua 
Irakasle Eskola 
E. Universitaria del Profesorado 
Barrio Dorleta s/np 
20540 ESCORIAZA 
Tel. (943) 79.04.40 

Para más informaci6n y 
petici6n de bases: 
Casa de las Ciencias 
Parque de Santa Margarita 
15005 - La Coruíía 
Tel.: (981) 27 18 28 
Fax.: (981) 27 77 77 

Se crea la Fundación de 
Ciencias de la Salud 

La Fundación editará la primera co- 
lección de facstmiles diez mil ejem- 
plares de cada obra- Clásicos de la 
Medicina y la Farmacia Espanola. La 
colección es un proyecto a largo plazo 
y supone un enorme esfuerzo editorial. 
Nace con un fuerte respaldo institucio- 
nal y ser6 patrocinada por Laboratorios 
Glaxo. Una parte de la tirada obtendrá 
difusión mundial a traves de la Colec- 
ci6n Quinto Centenario -coeditor de 
las obras-, lo que permitir6 que sea ad- 
quirida por cualquier persona interesa- 

da. Con la Biblioteca de los Clasicos 
de la Medicina y la Farmacia Espaflo- 
la, la Fundación de Ciencias de la Sa- 
lud se propone editar los grandes li- 
bros escritos desde finales de la Edad 
Media y durante el Renacimiento y 
contribuir, asl, al enriquecimiento de la 
cultura tanto médica como famaceciti- 
ca. 

Tel. (9 1) 259 48 05/06 



Biblioteconomía y Documentación ez 
( 3  

1 1Las lenguas que no se in- 
dustrialicen dejaran de 

ser, en plazo mas o menos 
breve, lenguas vehiculares, 
lenguas de civilizacibn. No 
se trata de una apuesta eco- 
nómica, sino de un desafío 
cultural, de una cuestión 
centralmente polltica", "la 
interaccibn entre lenguas 
naturales y lenguajes infor- 
dticos y los avances en el 
campo de la ingenieda lin- 
gülstica se han convertido 
en factores decisivos para el 
desarrollo de las tecnologlas 
de la información y de la 
comunicación que condicio- 
nan en nuestras sociedades 
tanto el crecimiento de la 

ic, 
LAS INWSTRIAS DE LA LENGUA .,-T.. - "- U '  . 
Bajo la dirección de José Vidal Beneyto.- Salamanca; -*-*'<V*'z 

Madrid: Fundacibn Germán Sánchez Ruip6rez :Pirámide, Biblioteca del Libro 
199 1.- 496 p. - (Biblioteca del Libro; V & 

- 

1. Lingüistica. 2. Infomrática. l. Vida1 eneyto, dir. 
Y 

8Ol:68 1.3 
Las industrias (2 

actividad económica como 
el progreso social", dos 
ideas expresadas en este li- 
bro y que reflejan los distin- 
tos aspectos que se tratan en 
él. 

Vida1 Beneyto seaala las 
principales actividades de la 
CEE y el Consejo de Euro- 
pa en el desarrollo de las in- 
dustrias de la lengua. 

Los grandes capítulos de 

< de lalengua 
kpbmrnmrn 

la obra son: El tratamiento - ~ol~w~aryl~ 

automático del lenguaje na- $2' 
rural, La constitución de 

Q z  
corpora de referencia, Ela- 
boración de diccionarios 

Q 
electrdnicos y sus aplica- 
ciones, Los inventarias ter- 
minoldgicos, Ejemplos de 

@&p g 
cooperacibn europea, La - 
comunicación hablada: re- 

L! 
conocimiento y stntesis del lingiltstica informática y 

LIL 
habla, Lo enseñanza de la Muestras de una industria. k 

COMO ORGANUAR UNA BIBLIOTECA ESCOLAR 
[Video] 

Guión e dirección, Xavier Carvajal; realkación, Jose 
Luis Moar.- A Corufla: Centro de Recursos.- 1 videocase- 
te (VHS) (30 min.): son., col. 
1. Bibliotecas escolares.- Videocasetes. l. Carvajal, Xa- 
vier. 11. Moar. Jos6 Luls. 

D ocumental didáctico 
elaborado a partir de la 

experiencia "Programa de 
bibliotecas abertas ao ba- 
mo" en colegios p6blicos 
de EGB de La Coruña. A 
travds de la figura del bi- 
bliotecario y de las inter- 
venciones de los alumnos, 
se muestran las posibilida- 
des de organización de la 
biblioteca.-lle este video se les se distribuyen por los 
ha hecho una tirada de 200 Centros de Recursos de to- 
ejemplares, 120 de los cua- da Galicia. 

CUADERNOS EUBD COMPLUTENSE 

NQ 1 (1 99 1). - Madrid: Universidad Complutense, Escuela 
Universitaria de Biblioteconomía y Documentacibn, 199 1. 

P rimer número de la re- 
vista editada por la nue- 

va Escuela de Bibliotecono- 
mía de Madrid. Los 
contenidos de este volumen 
se centran en las nuevas tec- 
nologías de la informaci6n 
para bibliotecas y centros de 
documentación, con espe 
cial referencia a las tecnolo- 
gías ópticas: fundamentos 
Wnicos básicos, principales 
sistemas existentes, una bi- 
bliografia de más de 300 
referencias y finalmente una 
serie de gráficos y tablas 
que ilustran su evolución. 

C U A D E R N O S  

E b U * B * D  
C O M P L U T E N S E  

THESAUROS: Lenguajes terminológicos 

Emilia Currás. - Madrid: Paraninfo, 1991.- 288 p. 
1. Thesauri. 2. Lenguajes de indizacibn. l. Currds, Emilia. 
025.48 

L a escasa bibliograffa d e  
dicada al tema de los te- 

sauros realza la oportunidad 
de esta publicación, de re- 
ciente aparición. Desmolla 
todo un conjunto de ideas- 
clave para poner de relieve 
la importancia de los len- 
guajes documentales termi- 
nológicos a la hora de te- 
saurimr conceptos y recoge 
la teorfa y practica sobre el 
empleo de los tesauros, para 
todo tipo de documentos, 
según los distintos sectores 
profesionales o de activi- 
dad. Incluye numerosos 

LENGUAJES 7 

RMINOLOGICOS 

ejemplos gráficos. 
p- - -  

ALACENA 

N* 12 (invierno).- Madrid: S. M., 1991 

A lacena, órgano de infor- 
mación de Ediciones S. 

M., tiene como objetivo 
prestar un servicio informa- 
tivo a las personas relacio- 
nadas con la literatura in- 
fantil. Y en este n6mero lo 
enfocan por medio de las 
bibliotecas. 

Algunos de los artículos 
presentados son: A propósi- 
to de la biblioteca de aula / 
M. Ruano; Bibliotecas pu'- 
blicas v lectura /M. Vinent: 

I . . - . -  - 4  

Bibliotecas, 
kme pendiente , 

m 
--, -- 

, -  J 

A la espera de una Bibliote: del Moral. Otras sstarían 
ca del Libro infantil / A. más centradas en presentar 
Bermejo y Poner fácil a 10s experiencias de animacidn a 
niflos el leer en Madrid / C. la lectura. 

27 



c.t Enciclopedias y Diccionarios 

M anual sobe el movi- 
miento ecologista eu- 

ropeo, escrito por especia- 
listas de catorce palses. 
Hace una descripción del 
movimiento ecologista de 
cada pals de Europa Occi- 
dental y de las organizacio- 
nes internacionales, al tiem- 
po que ofrece un directorio 
de las mismas en el que se 
ofrecen sus datos básicos, 
como dirección, telefono, 
ndmero de socios, presu- 
puesto, publicaciones, acti- 
vidades,. año de fundación, 
directivos ... Para la realiza- 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
DE MEDIO AMBIENTE EN EUROPA OCCIDENTAL 

Dirigido por Benigno Varillas.- Madrid: Asociacidn CO- 
DA-Quercus, 1991. - 322 p.- (Manuales Quercus; 1) 
Bibliogra fla 
1. Medio Ambiente. 2. Organismos intemacbnales. l. Va- 
rillas, Bengno, dir. 
504 (O3 1) 

ci6n de la obra se dirigi6 
una encuesta a las principa- 
les organizaciones euro- 
peas, recopilando datos a lo 
largo de dos aflos. 

Asimismo, se ha editado 
un segundo manual, Pano- 
rama ambiental de las Co- 

munidades Europeas, en el 
que se ofrece información 
sobre el funcionamiento de 
las instituciones comunita- 
rias en este tema, descri- 
biendo el panorama institu- 
cional, legislativo y 
polftico. - ATLAS SOPENA DEL CUERPO Y LA VIDA: 

Anatomía, fisiología, genhtica, salud y enfermedad 

Barcelona: Ramón Sopena, 1990. - 95 p. :¡l. 
1. Cuerpo humano-Atlas 
61 l(084.4) 

E ste atlas es una exposi- 
ción de conocimientos 

teórico-prácticos de tinato- 
mía, fisiologla humana, sa- 
lud y enfermedad. Muestra 
las principales característi- 
cas del cuerpo humano con 
claridad y sencillez, inclu- 
yendo 342 ilustraciones en 
color y 22 gráficos. Está di- 
rigido a estudiantes de 
EGB, BUP, COU y FP e in- 
tenta conjugar el estudio 
teórico con la consulta prác- 
tica. Esta dividido en 45 te- 
mas, que abarcan desde el 
inicio de la especie humana 

hasta los últimos trasplantes 
y órganos aniticiales. 

- - 

REFRANES Y FRASES POPULARES 

Barcelona: Ramón Sopena, 1991 .- 679 p.- (lter 2000) 
1. Refranes y proverbios. 
398.9 

R ecopilación de más de 
40.000 refranes y frases 

populares sistemáticamente 
ordenados para su más fácil 
localuacion y memoriza- 
ción, al tiempo que se apor- 
ta un lndice exhaustivo de 
voces y conceptos. 

Dentro de la misma co- 
lección se encuentra tam- 
bitn el Diccionario de du- 
das y dijicultades del 
idioma, que recoge 15.000 
voces de uso frecuente y 
susceptibles de ser usadas y 
escritas incorrectamente. 

DlCClQNARlO INICIAL DE LA LENGUA 
ESPANOLA 

Prólogo de Aurora Diaz Plaja.- 7' ed.- Barcelona: Bk 
bliograf, 1990. - 3 12 p. :¡l. - (Vox) 
1. Lengua espatiola-Diccionatku. l. DIaz Piaja, Aurora, 

E ste diccionario contiene 
2.000 voces básicas y 

3.000 acepciones con 
ejemplos que clarifican las 
definiciones y una gran can- 
tidad de ilustraciones que 
contribuyen a complemen- 
tarlas e incluso a sustituir- 
las. La obra contiene una 
lista de sinónimos, antóni- 
mos y palabras relaciona- 
das, as1 como explicacio- 
nes gramaticales al final de 
cada capftulo. Por dltimo, 
incluye un aphdice de ver- 
bos regulares e irregulares. 

ACTIVIDADES DE LABORATORIO 

Madrid: Mare N0stmm.- 8 wl. 

E stas actividades, dis- 
puestas en ocho vold- 

menes, presentan un estu- 
dio práctico de la biologia y 
geologia, distinguiendo en- 
tre un primer nivel dirigido 
a la ensofianza primaria y 
un segundo relativo a los 
ciclos segundo y tercero de 
enseflanza secundaria. Se 
propone un modelo de tra- 
bajo estructurado en fichas 
reunidas en carpetas con 
abundante material gráfico, 
transparencias, fotograflas 
y mapas. Las fichas del 
alumno están plastificadas 
para su mejor utilización en 
el laboratorio. 
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&A REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPA- 
NOL [Grabación sonora] 

Manuel de Puelles Benítet- Madrid: UNED, 1990.- 
1 casete. 
Incluye guía de orientación didActica 
1. España-Politica educativa-Grabaciones sonoras. 
l. Puelles Benitez, Manuel de. 
37.014(460) 

L 
CURRICULUM Y APRENDIZAJE: Un modelo de Di- 1- 
seiio Curricular de aula en el marco de la Reforma 

Martiniano Romh Pérez, Eloisa Díez Lóper- Z9 ed.- 
Pamplona: Dirección Provincial del MEC, 1990.- 275 p.- 
(Itaka. Monogrcl fico; 1) 

Y 
Bibliografía 

L1 
1. Ensefianza-Planificacibn. 2. A rendizaje. l. Román P4- 

37.01 
P fez, Martiniano. 11. Diez López, loísa. 5 

C assette editado por la 
UNED que tiene como 

finalidad fundamental com- ste texto pretende abrir 
pletar el tema XXIV de las E u n a  senda de practici- Cuniculum y Aprendiqe 
unidades didácticas de Polt- dad dentro de los tradiciona- IhmoddodeDaaoCumuludad 

tica y Administración Edu- les tratados te6ricos publica- alein\aim&bRdami 

cativas, dedicado a "La po- dos sobre la reforma +E? 
CARA A Antecedentes 

lftica educativa del ARA 8. Del libro blanco educativa publicados hasta 
Gobierno socialista", al ahora. Los autores proponen 
tiempo que pretende hacer un modelo de disefío cum- 
frente a las necesidades in- cular base construido a par- 
formativas de un pdiblico tir de la interacci6n entre 
más amplio.Se completa ' profesores y alumnos, confi- 
con la documentación que gurado desde su propia ex- 
ha editado el Ministerio de periencia en los numerosos 
Educación y Ciencia desde 
el inicio de la reforma edu- 
cativa en 1983 y el texto ca de Ordenaci6n del Siste 
completo de la Ley OrgAni- ma Educativo de 1990. 

LEGlSLAClON PARA EL PROFESORADO 

Edición recopilada por Mariano Sancho Tejedor.- Ma- 
drid: Escuela Espatiola, 1990. - 571 p. 
1. Espa Aa-Polltica educativa- Legislaci6n. 2. Profesores- 
Legislación. l. Sancho Tejedor, Mariano. 
34:37 

cursos de formación que -nw,m< mwm PLIILI - t t w n  : m  '. LOPU 

ambos han impartido por I 
centros de toda Espaíía. Ro- concluyen afirmando el ca- 
mAn Pkrez y Díez Lbpez &ter abierto del sistema. 
-- 

POLlTlCA EDUCATIVA COMUNITARIA: 
Educación e integración europea 

J.A. Garcia SuBrez.- Barcelona: Boixareu Universita~, 
199 1. - 163 p. - (Pedagogía; 5) 
1. Comunidad Europea-Política educativa. l. García Sud- 
rez. J. A. 

E sta recopilación de le- 
gislación preparada por 

el profesor Sancho Tejedor 
pr&nde ofrecer una- ex- 
haustiva gufa de consulta, 
dwgida especialmente al 
docente, aunque tambiCn de 
suma utilidad para cualquier 
persona interesada en el te- 
ma. El libro se estructura en 
cinco grandes bloques: nor- 
mativa específica sobre cen- 
tros, profesores, alumnos y 
padres, consejos escolares y 
funcionarios. Además, se 

T i e n e  como objetivo 
aportar una visión global 

de la polftica educativa d e  
sarrollada hasta la fecha por 
las Comunidades Europeas, 
analizando el conjunto de 
principios y medidas de ac- 
tuación por parte de los Es- 
tados miembros y realizando 
una proyección de futuro so- 
bre las perspectivas que 
aguardan al sector educativo 
a partir de 1993. Concluye 
argumentando la necesidad 

dedica un apartado especial nación General del Sistema de-que dentro de este nuevo 
a la Ley Orgánica de Orde- Educativo (LOGSE). marco comunitario se obser- 

ve un claro respeto a la di- 
versidad lingllfstica y cultu- 
ral existente. 

E sta obra, parte de la im- 
portancia que la educa- 

ción primaria tiene dentro 
del sistema educativo de 
cualquier pals. Tras una in- 
troducción en la que se r e  
flexiona sobre las caracte 
rísticas psicológicas y 
pedag6gicas específicamen- 
te aplicables a este nivel, se 

EDUCACION PRIMARIA: Deseiio Currlcular Base 

Gabinete ara o Estudio da Reforma Educativa.. San- 
tiago de d ompostela: Consellerla de Educación e Orde- 
nacibn Universitaria, 199 1 .- 467 p.- (Didáctica, 
Metodoloxla e Matenals) 
1. Espatia-Politica educativa. 2. Galicia (Comunidad Au- 
tbnoma) - Polltica educativa. 3. Enseñanza primaria. 
37.014(461.1) 

expone el diselío cumcular la literatura gallega, espano- 
lingtllstico en relación con la y extranjera. 

Finalmente, se hace hinca- 
pie en conceptos como la 
educación artística y ffsica, 
las matemáticas, el conoci- 
miento del medio y la reli- 
gión y moral. En la misma 
colección, la Xunta ha edi- 
tado tambien recientemente 
un texto monográfico sobre 
la Educacidn en Galicia. 
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Didáctica 

LA ENSE~~ANZA DE LA LECTO-ESCRITURA: Pro- TECNICAS DE EVALUACION INFORMAL DE LA 
blemas y metodología LECTURA: Un enfoque cualitativo de evaluación 

para utilizar en el aula. 
Coordinadora ML Paz Lebrero Baena- Madrid: Eswela 
Espa~iola, 1990.- 106 p. Majorie Seddon Johnson, Ro A. Kress, John J. Pi- 
Bibliogra fla kulski.- Madrid: Visor: MEC, 19 0.- 187p.- (Aprendizaje; 
1. Lectura-Didáctica. 2. Escritura-Didáctica. l. Lebrem 64) 

I 
Baena, M. Paz, coord. Bibliografla 
372.4 1. Lectura-Evaluacibn. l. Johnson, Mar'& Seddon. 11. 

Kress, Roy-A. 111. Pikulski, John J. 

E n este volumen se reco- 
gen las ponencias pre- 

sentadas al Seminario "Me- 
todologla para la Ensefianza 
de la Lecto-Escritura" cele- 
brado en la VIMP de Cuen- 
ca en 1989. Se ofrece una 
visión general de los proble- 
mas actuales de la lectoes- 
critura: influencia de las 
nuevas tecnologlas de la in- 
formación, el papel del edu- 
cador, aspectos neurofisio- 
lógicos y psicológicos, 
trastornos del aprendizaje y 
su relacidn con el fracaso 
escolar. 

O frece instrucciones y 
descripciones claras y 

completas para la elabora- 
ción y administración de 
buenos inventarios e inter- 
pretación con corrección. Se 
trata de una revisidn funda- 
mentalmente prActica, ac- 
tualizada a partir de las in- 
vestigaciones y de la teoría 
referente a los inventarios. 
Compara los inventarios 
con otros instrumentos de 
evaluación del progreso lec- 
tor. Los profesores sin ex- 

periencia en inventarios tie- 
nen mucho que aprender de 
este libro y los que emplean 
los inventarios encontrarán 
sugerencias que les ayuda- 
rán a mejorar el uso de los 
mismos. 

Las técnicas que aqut se 
recomiendan son informa- 
les, flexibles y adaptables a 
circunstancias especfficas. 
Se ofrece una serie de pau- 
tas para su elaboración, ad- 
ministración, puntuaci6n e 
interpretación. 

PROPUESTA DE INTERVENCION EN EL AULA: 
técnicas para lograr un clima favorable en la clase. 

ENSEÑANZA, CURRICULUM Y PROFESORADO: 
Introducción critica a la didáctica 

M' Teresa Gómez Masdevall, Victoria Mir i Costa, Ma Jos6 Contreras Domingo.- Madrid: Akal, 1990.- 260 p.- 
Gracia Serrats i Paretas.- Madrid: Nama, 1990.- 286p. (Pedagogla; 142). 
Bibliografía 1. Didáctica. l. Contreras, José. . 
1. Disci~lina escolar. l. G6mez ~asdevali M' Teresa. 11. 37.02 
Mir i ~Ósta, Victoria. 111. Serrats i Paretas, M' Gracia. 
371.5 

L as autoras reflexionan 
sobre el concepto de 

disciplina en el aula, hacien- 
do especial hincapie en rela- 
cionar los modelos psicope- 
dagógicos con la practica 
escolar. La disciplina pro- 
puesta es "democrática" 
puesto que consiste en un 
equilibrio entre autoritaris- 
mo y permisivismo en el 

que la aceptaci6n de la auto- 
ridad sea un valor y la disci- 
plina un medio. 

La obra ofrece a los pro- 
fesores infinidad de estrate- 
gias concretas y probadas 
para cada estadio evolutivo 
de los alumnos (desde los 3 
a los 18 años): sugerencias, 
t&nicas, ejercicios, cuentos, 
etcétera. 

A borda una introducci6n 
a la didactica desde la 

perspectiva crítica respecto 
a lo que supone tal discipli- 
na dentro de la ensefianza, 
qué presupuestos se mane- 
jan en distintos enfoques y 
qué papel ideológico juega 
el conocimiento pedagógi- 
co. Conjuga una clarifica- 
ci6n conceptual, un deslin- 
de de los campos abordados 
y el anhlisis de las tenden- 
cias dominantes en ellos. 

David Pimm.- Madrid: Morata: MEC, 1990.- 2 9 7 4 -  (Pe- 
dagogla. Educacidn infantil y primaria) 
Bibliogra fla 
1. Matemáticas- Ensetianza. l. Pimm, David 
51:373 

S e examinan algunos 
problemas lingtlfsticos 

inherentes a la enseflanza y 
aprendizaje de las matem6- 
ticas en el aula, as1 como as- 
pectos de la naturaleza de 
las matemhticas mismas, y 
el sistema de escritura que 
se emplea de modo habitual 
para plasmarlas sobre el pa- 
pel. En el Qltimo capltulo se 
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vuelve al estudio de las ma- 
tem6tica.s como lenguaje 
para evaluar lo alcanzado 
para terminar con algunas 
observaciones acerca de la 
naturaleza de la ensefianza 
en esta materia. 

El autor intercala nume- 
rosos ejemplos y presenta 
finalmente una extensa bi- 
bliografla. 

MEJORAR LA E ~ ~ R ~ ~ ~ 0 R A ~ n i m a c i 6 n a  t K  
ves de dinamicas grupales 

Marina Cuervo, Jesús Diéguez- Madrid: Narcea, 1991. 
264 p. 
Bibliografla 
1. Lenguaje-Didáctica. l. Cuerw, M. 11. Diéguez, J. 
3Z8 

A nte el i~egabie  retro- 
ceso del lenguaje oral 

en los hmbitos escolar, fa- 
miliar y social, los autores 
dan numerosas onentacio- 
nes para dinamizar el len- 
guaje de los alumnos a tra- 
vés de dinamicas grupales. 
Para ello apuestan decidida- 
mente por la recuperacidn 

de la tertulia como forma 
distendida de lograr la ad- 
quisici6n de un lenguaje 
creativo. Se estudia el desa- 
rrollo de la voz, desde una 
perspectiva te6rica y me- 
diante numerosos ejercicios 
y actividades: dicción, tra- 
balenguas, ejemplos de in- 
correcciones, juegos. 



Historia de la Educación 

R ecopilados por Alejan- HISTORIA DE LA EDUCACION EN ESPAÑA: Nacio- 
dro Mayordomo Pérez nal-Catolicismo y Educación en la Espaiía de pos- 

% 
(autor también del estudio guerra- 
preliminu)* en estos 2 v.- Madrid. Minbterh de Educacdn y Ckncia, 1990.- 
menes se -ge una selec- (Breviarios de Educación; 16, 17) 
ción de textos y documentos 1. EducacHJn-Historja 

Y 
que proporcionan una pano- 37(091) 
rámica histórica de los prin- 

Q 
cipales aspectos relativos a 
la educación durante el tes instancias educativas, Ambito de lo pedagógico- y 
franquismo. significar o precisar el enfo- especialmente servir como 
Se intenta sistematizar al- que político-ideológico del instrumento de documenta- 

gunas de las más importan- Nuevo Regimen -desde el ción y reflexión. u2 
TEXTOS BASICQS PARA LA HISTORIA PEDAGO- LA REVOLUCION FRANCESq Y SU INFLUENCIA L', 
GlCA MADRILENA (11) EN LA EDUCACION EN ESPANA 5 
Teodoro Martín, Pedro Caselles, Santos Herrero.- Ma- 
drid: Cemip, 199 1. - 88 p. - (Biblioteca pedagógica; 3) 
1. Madrid-Historia-Educación. 1. Maltln, T. 11. Caselles, P. 
111. Herrero, S, 
37(091) 

S egundo volumen de es- 
ta recopilación de auto- 

res y obras representativos 
de las diferentes comentes 
que han surgido en el entor- 
no madrilelio en la presente 
centuria. Se insertan los do- 
cumentos que, en el siglo 
XX, han destacado más en- 
tre los afanes y preocupa- 

ciones por la educacibn y su 
impacto en la sociedad. Los 
textos se caracterizan por la 
variedad, tanto en la temáti- 
ca como en la procedencia 
de los autores, entre los que 
se encuentran Unamuno, 
Ortega y Gasset, Castrover- 
de, Rodolfo Llopis o Victor 
Garcfa Hoz. 

Edición preparada or Gabriela Ossenbach y Manuel 
de Puelles.- Madri : UNE0 :Universidad Complutense, 
1990.- 591 p. 

d' k 
1. Esparia--Historia-EducacEbn. l. Ossenbach, G. 11. Pue- 
Iles. M. 

R ecoge las conferencias 
y comunicaciones p r s  

sentadas al Coloquio inter- 
nacional sobre Las injhen- 
cias de la Revolucidn 
Francesa en la educacidn 
en EspaAa, celebrado en no- 
viembre de 1989, para con- 
memorar el bicentenario de 
ésta revolución. El volumen 

ofrece un panorama amplio 
de investigaciones, aborda- 
das desde distintos puntos y 
ópticas metodológicas. Los 
autores son profesores de 
doce universidades espatio- 
las y de las universidades de 
Rotterdam, Tours, Burdeos, 
Aixen Provence, Lisboa y 
F'alís. 

PUBLICIDAD 



V I  Psicología de la Educación 
I > 

L a aparición de Obras 
Escogidas de Vygotski 

es uno de esos raros aconte- 
cimientos en la ciencia car- 
gados de expectativa, casi 
de tensión eltctrica en algu- 
nos ámbitos". Con estas pa- 
labras comienzan Amelia 
Alvarez y Pablo del Río el 
prólogo a la edición en len- 
gua castellana. Dos caracte 
rísticas presenta esta apari- 
ción del pensamiento 
escrito de Vygotski, que se 
irá recogiendo en seis voló- 
menes: primero, el esfuerzo 
llevado a cabo por sus discí- 
pulos (Luna entre ellos), 
proporcional al enorme pe- 

OBRAS ESCOGIDAS 

Liev Semi6novich Vygotski.- Madrid: MEC :Visor.- Vol. 
l.: Problemas tedriaos y metodológicos de la Pshlog1a.- 
199 1. - XXVI, 496 p. - (A rendizaje; 74) 
I .  psicobgta. I. vygotsi, LS. 
15 

so de la censura recalda so- 
bre su obra, y, segundo, la 
actualidad de la obra de 
Vygostki pues hasta el mo- 
mento no ha sido posible 
establecer su auühtico "sig- 
nificado histórico" dado que 
su papel en la Psicologla s6- 
lo se jugó parcialmente y ha 
permanecido en suspenso. 
Estas Obras Escogidas 

abamuán lo escrito entre 
1924 y 1934, la "década 
prodigiosa" en la creación 
de Vygotski, y en su primer 
volumen encontramos lo re- 
ferido a los problemas teúri- 
cos y metodológicos de la 
psicologfa, las vlas de desa- 
rrollo del conoci'kiento psi- 
cológico y la obra escrita en 
1927, El signijicado histdri- 

co de la crisis de la Psico- 
logia: una investigacidn 
metodoldgica. 

TRATADO DE PSlQUlATRlA DEL NIÑO Y DEL PSlCOLOGlA EDUCATIVA: Un punto de vista c o g  
ADOLESCENTE noscitivo 

- 

Serge Lebovici, Renb Diatkine, Michel Soul6.- Madrid: 
Biblmteca Nueva, 1988. - 7 v. - (Psicoan Alisis y Pshtera- 
pia; 1) 
1. Psiquiatrla infantil. l. Lebovici, Seqe. 11. Diatkine, Re- 
n6. 111. Souié, Michel. 
15:616 

David P. Ausubel, Jose h D. Novak, Helen Hanedan~ 
2' ed. - México: Trillas, 1 3 (reimp. 1990). - 623 p. 
Bibliografla p. 545-605 

L 
1. Psicologla de la educacan. l. Ausubel, D.P. /l. Novak, 
J. D. 111. Hanesian, H. 
37.015 

T rabajo concebido y re- 
alizado por un equipo de 

psiquiatras infantiles pro- 
fundamente comprometidos 
con la pdctica y la investi- 
gación psicoanallticas. La 
obra no es neutra ni eclécti- 
ca; está claramente orienta- 
da por las posiciones teúri- 
cas de los autores. Los 
puntos de vista están plan- 
teados claramente, lo que 
facilita la lectura, puditndo- 
se adoptar cualquier posi- 
ción propia ante él en fun- 
ción de sus paraimetros e 
incluso adaptar lo expuesto - - - *  . 
a coordenadas distintas. 

PROBLEMATICA DEL NINO SUPERDOTADO 

Yolanda Benito Mate, coordinadora.- Salamanca: Ama- 
nS, 1990. - 225 p.- (Ciencias de la educacibn). 
1. Psicologia de la educación. 2. Ninos-Psicologla. l. Be- 
nito Mate, Yolanda, coord. 
37.015 

D iferentes profesionales 
y estudiosos de la Edu- 

cación, Psicologla, Pedago- 
gfa ... han colaborado en la 
confección de este libro, 
con el fin de ofrecer una 
mayor información sobre 
los diversos problemas, ac- 
titudes e intereses que ro- 
dean a los nifios muy capa- 

citados o superdotados des- 
de distintos puntos de vista. 
Se explica con detalle qut 
es la superdotación, el trato 
del profesor con el nifío, el 
fracaso social y el liderazgo 
entre otros muchos de los 
aspectos que rodean la vida 
de estos nifios. Coordina la 
obra Yolanda Benito. 

L os autores abordan, par- 
tiendo de la teoría del 

aprendizaje cognoscitivo, 
una serie de temas de inte 
rés directo para el estudio 
de la educación y de la psi- 
cologla, as1 como para el fu- 
turo maestro que actuara en 
las aulas. La meta del texto 
es dotar al aspirante a maes- 
tro de la suficiente perspica- 
cia psicológica para impar- 
tir verdadera ensefianza en 
el aula. En esta segunda edi- 
ción, al igual queen la pri- que la mayoría de los cono- 
mera, se ha matizado el es- cimientos en el aula se ad- 
tudio del aprendizaje quieren a través de este tipo 
significativo, por considerar de aprendizaje. 
- -- 

CONDICIONAMIENTO CLASICO EN HUMANOS 

Pilar Sbnchez Baimaseda, Evelio Huertas Rodriguez- 
Madrid: UNED, 1991 .- 75 p.- (Cuadernos de la Uned; 83) 
Bibliogra fla 

A unque el condiciona- 
miento cl4sico es un fe- 

nómeno investigado desde 
hace un siglo, nunca como 
hoy hablan discrepado tanto 
las interpretaciones que de 
el se hacen. Los autores re- 
cogen en esta obra dos con- 
cepciones del condiciona- 
miento, la tradicional y la 
cognitiva, as1 como las co- 
mentes derivadas de ambas, 

centrándose en la concep 
tualización que desde estas 
dos posturas se hace de los 
procesos implicados en la 
adquisición de la respuesta 
condicionada cuando se uti- 
liza un estímulo incondicio- 
nado aversivo. Brewer, 
Dawson, Furedy, Ohman, 
Schell, Martin y Levey son 
algunos de los principales 
autores examinados. 



Pedagogía - - -- social vz 
- ( 3  

INICIATIVAS SOCIALES EN EDUCACION 
INFORMAL 

Madrid: Rialp, 199 1.- 4 15 p.- (Tratado de educackín per- 
sonalizada/ Diri ido por Víctor Garcla Hoz; 28) 9 1. Educación In ormal 

I nstrumento de reflexión 
sobre la educaci6n perso- 

nalizada, considerada como 
concepto y estilo de educar 
en el que cualquier elemen- 
to es educativo directa o in- 
directamente si contribuye 
al desarrollo de la personali- 
dad humana. La obra, desti- 
nada a los estudiosos de la 
Pedagogfa y otros Bmbitos , 
pretende subrayar la necesi- 
dad de una educaci6n hu- 
manista, alejada de la masi- 
ficación que se observa en 
algunos niveles. Entre los 
autores que han colaborado 
en este manual, puede des- 
tacarse a Manual Arandilla, 
quien en su articulo "Valor 
afíadido de las bibliotecas 
pñblicas", pone de mani- 
fiesto la importancia de esta 
institucibn en la actual so- 
ciedad, más allií de su ver- 
tiente educativa, como un 

servicio que cubre la d e  
manda social existente y 
que, en su opinkin, "exige 
unas mayores cotas de for- 
mación educativa y social, y 
coincide su aparición, como 
una conquista social, con el 
establecimiento de la socie 
dad burguesa e industrial". 

COLECCION "PROMOCION CULNRAL" 

ditorial Popular presen- diciones socioculturales que E ta dentro de su colee conduzcan s una mejor a l i -  \ 
ción Promoción Cultural dad de vida. Fiaalmente, en 
tres obras especialmente re- De quién es la iniciativa en L 
lacionadas con la pedagogía el desarrollo sociocomuni- 
social: tario se propone un aniílisis L1 

Guía para la gestidn de de esta realidad cotidiana (/ 
asociaciones, es una guia desde diferente Ambitos que 2 
de cariícter esencialmente contribuyan a clarificar la 
practico que pretende acla- practica de cuantos trabajan 
rar las dudas que pueden en el desarrollo sociocomu- 
existir en el hmbito de la nitario. 
gestión de las asociaciones, 
especialmente ante la cre- 

2 
ciente importancia que co- a*-#-=*-= 

bran en una sociedad cada 
L! 

dia con un superior grado 
LLI 

de vertebración, asi como 
md&nm&.ocbeor.i*iib 

L 
reflexionar sobre la situa- 
ción actual del movimiento 
asociativo. 

El voluntariado en la ac- 
ción sociocultural parte de 
la base de que profesionales 
y voluntarios no deben ser 
realidades excluyentes en la 
acción sociocultural sino, 
por el contrario, comple- 
mentarios y necesarios en la 
transformación de las con- 

PUBLICIDAD 



'z Preescolar 
( 3  

L 
1- BARAJA FOTOSILABICA (Material grbflco] <' M. Amparo Perelétegu1.- León: Ernemt, 1980.- 3 cajas 

(120 estampas). . % 1. Ensefianza  ree escolar-MBtodos gc#kws. l. Pereiéte- 

a característica principal 
de esta baraja es la ini- 

ciación I6dica a la lectura. 
Busca facilitar al nifio una 

2 suficiente percepción y dis- 
L', criminación visual y auditi- 
\ va, un buen manejo del vo- - cabulario búsico y una 
C' adecuada pronunciacibn. Se e han seleccionado un con- 
& junto de imhgenes y pala- 

bras muy conocidas por los 

e gui, M. A m p k  
- 

\ 372.41 
I_ 

más pe&efios de manera 
que lleguen a identificar 
perfectamente las letras, sl- luna 

I 
~- - 

labas y palabras. 

CONSTRUYE EL PERRO Y APRENDE A 

Textos de Carmen Kiffer; ilustraciones de Benedetta 
Bini.- Madrid: Gaviota, 1990. - (Tu zoo de papel) 
1. Enseffanza preescolar. l. Kitfer, Carmen. 11. Bini, Be- 
nedetta, ¡l. 
373.2 

L ibro divertido y activo, 
que se despliega como 

un acorde611 y se convierte 
en una caja de sorpresas. 
Con el, el niflo puede jugar 
leyendo, recortando el per- 
sonaje e inventando sus pro- 
pias historias. Se busca d e  
sarrollar las capacidades 
psicomotrices, el sentido es- 
pacial y la capacidad creati- 
va. Dirigido a edades a par- 
tir de 4 -años. Otro título de Construye el oso que no es 
idtnticas caracterfsticas es: perezoso. 

COLORES 

Ruht Thomson; ilustrado por Deborah Ward.- P ed.- 
Madrid: Anaya, 1990. -28 p. :¡l. - (Mi primer libro) 
1. Enseffanza preescolar. l. Thomson, Ruth. 11. Ward, De- 
borah, il. 
373.2 

L ibro pensado para que el 
aprendizaje sea un pla- 

cer. Ilustrado con bellos di- 
bujos, frases sencillas y 
gran colorido, es de gran 
utilidad para adentrar a los 
mhs pequeflos en el apren- 
dizaje de los colores. Narra 
las aventuras de tres osos 
pardos -Colln, Canuto y Ca- 
nito- que van de merienda 
al campo. Una característica 

interesante del libro es que 
incluye un apartado de aso- 
ciación de palabras, colores 
y objetos. Realizado con 
extrema sencillez, pero con 
un fresco sentido del hu- 
mor, invita a la diversi6n y 
ofrece a los ojos del niflo no 
s61o una historia sencilla, 
sino tambitn una manera de 
ver la naturaleza a travts de 
una merienda en el campo. 

APRENDER A PENSAR: lnlciacibn al pensamiento 
lógico-matemático 

Carmen Chico y Ana Mi López- Madrid: Magisterio, 
1991.- 3 v. :¡l. 
1. Enseffanza preescolar. l. Chico, Carmen. 11. Lbpez, 
Ana M I  
373.2 

P ropone mdltiples activi- 
dades al nifio de 4 a 6 

años para trabajar sobre los 
conceptos que se refieren al 
pensamiento I6gico-mate 
mhtico. Se trata de una edi- 
ción corregida, ampliada y 
aumentada, pero mantenien- 
do el mismo contenido y 
metodología que la anterior 
versión. Cuenta con dos vo- 
ldmenes a todo color y con 
un atractivo diseno. Incor- 
pora tambien una gula del 
profesor que sigue las indi- la Reforma hace para la 
caciones y sugerencias que Educaci6n Infantil. 

PROYECTO CHISPA: Educación infantil 3-4 anos. 

Madrid: Alhambra Longman, 1991. 
Contiene 8 cuadernos Y 6 cuentos de lindoenes 
1. Enseff anza preescolar 
373.2 

S egunda serie del Pro- 
yecto Chispa, dedicada 

en esta ocasi6n a edades en- 
tre los 3 y 4 afios. A t r a~& 
de cuadernos y cuentos de 
imhgenes, se busca ayudar a 
los nifios a diferenciar los 
colores, las imhgenes y 
unos objetos de otros. Al 
mismo tiempo, el nifio pue- 
de adquirir pdctica colo- 
reando y maneiando el 14- 
piz. E; de destacar la atrayentes, especialmente 
claridad y colorido de las en los cuentos, que no Ile- 
imhgenes, que resultan muy van texto. 

LA ADQUlSlClON PRECOZ DE LA LECTURA Y L& 
ESCRITURA: De O a 3 ailos 
Marcia Baghban.- Madrid: Wsw, 1990.- 157 p. :¡l.- 
(A~rendizare: 661 
Bibliogra fíá, pp. 335- 157 
1. Ensefianza preescolar. l. Baghban, Marcia. 
373.2 

E 1 inteds por el lenguaje 
del niflo data, por lo 

menos, del año 610, cuan- 
do, según la leyenda, Jaime 
VI de Escocia dejó a dos ni- 
iios en una isla deshabitada 
al cuidado de una nodriza 
sordomuda con el objeto de 
descubrir la lengua de Adh  
y Eva. Pero las investiga- 
ciones sistemhticas s610 co- 

mienzan en el siglo XIX. 
Marcia Baghban ha querido 
comenzar en el nacimiento 
mismo y ha seguido todo el 
proceso de aprendizaje de 
Giti, sin utilizar ningán m& 
todo ni alfabeto específico 
para aprender a leer. El tra- 
bajo involucra a todo el iím- 
bito familiar y estudia ese 
proceso en ese contexto. 











E.G.B. 

E 1 programa Ojo Cientl- OJO ClENllFlCO (Video] 
l f i c o  está orientado para 
obtener una constante inte- 
racci6n entre el video y el 
alumno, suministrando ma- 
terial audiovisual sobre 
cualquier tipo de tema de 
carhcter cientlfico. Más que 
presentar hechos pretende 
formular preguntas, y para 
ello cada programa trata de 
un tema especifico, plan- 
teándose en su inicio el pro- 
blema a partir de un ejem- 
plo de la vida real. Los 
programas se dividen en 
tres o cuatro partes, con 

Dirigida por Michael Cocker.- Madrid: Imagen 35 & 
Asociados, 199 1. - 10 videocassettes (VHS) (20 min. ca- 
da uno). - (Metro video Escuela. Primera serie) 
Contiene: Fichas de trabap alumnos, libros notas del 
profesor 
1. Ciencia-Videocassettes l. Cocker, M., dir. 
5/6 

descansos bien definidos agrupadas en dos bloques: 
que pueden servir para un "prllcticas" e "investiga- 
intercambio de opiniones. ción". Algunas de las hojas 
Además de las cintas y del contienen ejercicios de 
libro gufa se incluye un jue  comprensión, interpretaci6n 
go completo de fichas prác- de datos y escritos creati- 
ticas para los alumnos, vos. 

ZED OF CQURSE 

Madeline Alford, Kim Turner, Izabella Hearn.- Barcelo- 
na: Casab, l99l. 
Libro del profesor (3 vol.) y Libro de Actividades (3 vol.) 
1. Lengua inglesa. l. Alford, M. 11. Turner, K. 111. Heam, l. 
802 

asals presenta este con- 
junto de tres libros del C 

profesor y tres cuadernos de 
actividades destinados a lo- 
grar una ensefianza y apren- 
dizaje del ingles basados en 
parámetros fundamental- 
mente pdcticos. Mientms 
que en los libros se ofrece al 
profesorado una gufa con- 
sultiva que le proporciona 
un m6todo de ensefianza 
paulatino, los cuadernos de 
actividades proporcionan al 
alumno un conjunto de acti- 
vidades creativas, especial- 
mente validas para enseñar- 
le mientras se divierte, 

mediante dibujos o colorea- 
dos fundamentalmente. El 
metodo se dirige tanto a los 
docentes como a niflos de 
entre 9 y 12 afios que abor- 
den por primera vez el estu- 
dio del inglés. 

PERSPECTIVA ESCOLAR 

E ste ndimero 153 de Pers- 
vectiva Escolar lleva 

por iftulo Del text als textos 
y pretende destacar la enor- 
me importancia que la inter- 
pretación textual debe tener 
en el conjunto del sistema 
educativo, pese a los inten- 
tos por infravalorarla que se 
observan en la actualidad. 
El tema es abordado desde 
una variada perspectiva, que 
abarca tanto las ciencias so- 
ciales como los estudios 
matemáticos, pasando por la L 

lingiifstica, p& citar-unos tradicionales secciones so- 
ejemplos. Al mismo tiempo, bre actualidad, literatura in- 
la publicación incluye sus fantil y bibliografla. 

EL MUNDO DE LOS ANIMALES 

Mark Carwardine.- Madrid: Susaeta, 1990.- 95 p.: ¡l. 
1. Animales. l. Carwardine, Mark 
59 

E 1 mundo de los animales 
es un libro profusamen- 

te ilustrado, que presenta a 
los animales ordenados se- 
gán sus respectivas zonas 
de actividad. Asl, se distin- 
gue entre los animales de la 
selva, los bosques, dos y la- 
gos, sabanas, montañas, re- 
giones polares, mares y de- 
siertos. La lectura de las 
casi cien especies que se 
describen permitirá contes- 
tar a preguntas como idbn- 
de vive un oso hormigue- 
ro?, jpor que las liebres 
polares son blancas en in- 
vierno? o jcuiinto puede lle- 
gar a comer un hipopótamo 
durante la noche? Junto a 

cada animal se awmpafía 
una ficha donde se descri- 
ben sus principales peculia- 
ridades y costumbres. 

REVISTA INFANTIL Y JUVENIL VIDA Y LUZ 

NQ231 (Abril 1991).- Madrid: Bmfio, 1991. 

E 1 ndimero de abril de Vi- 
da y luz contiene, entre 

otros temas, un breve re- 
cuerdo al trigesimo aniver- 
sano del vuelo del primer 
cosmonauta, el soviético 
Gagarin, alrededor de la 
Tierra. Igualmente, se invita 
al lector a adentrarse en el 
mundo de los "libro-naves", 
con los que poder ser trans- 
portados en el tiempo a par- 
tir de viajes y aventuras 
imaginarias. Además, la re- 
vista contiene sus habituales 
secciones dedicadas al cine, 
noticias curiosas, teportajes, 

correo entre los lectores, 
concursos y pasatiempos. 
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L- EXCURSIONES GEOGRAFICO-HISTORICO-ARTIS LATlN 29  de BUP C) TlCAS DENTRO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
Josh Luis Garcia Garrido. Edel Guinda Blel. Adalber- . .~ ~- -. 

Adela Gil Crespo.- MadM Cernip, 1991.- 176 p.- (BC to Fernbndez- Madrid: isterio, 1991.- 30fp. :iI. 
blioteca Pedagbgica; 4) 1. Lengua latina. l. J.L. 11. Guinda Bid, E. e 1. Ensefianza extraescolar. 2. Madrid (Comunidad Autb 111. Femández A. 
nomal-Guias turisticas. l. Gil Crespo, &?la .  

irigido a profesores y 
alumnos de EGB, BUP 

y FP, este libro propone un 
1 ,  repertorio de excursiones 

por las principales localida- 
des de la Comunidad de C) Madrid, con sugerencias pa- 
ra un mayor aprovecha- 

k miento de las mismas. Para 
ello se incluyen en cada ca- 
so los objetivos prioritarios 
de las visitas y de qut mate- 
rial informativo se puede 
disponer para su prepara- 
ción. De la misma colec- 
ción, el número siguiente. 
lleva por título Catálogo de 

E dición ampliada de un 
texto ya clásico para el 

aprendizaje del latín. Se 
mantiene el contenido y me- 
todología, pero se estructura 
de modo más claro y se re- 
nuevan los ejercicios y tra- 
ducciones. Diseño atractivo 
que incluye fotografías y 
mapas a todo color. Entre 
las materias que contiene 
están: Historia de la civili- 
zación romana, Gramática, 
Fonttica y Etimología, vo- 
cabulario alfaMtico, Litera- 

visitas didácticas y direc- tura, ejercicios y dós partes 
ciones de interks en la Co- nuevas: Historia y leyendas 
munidad de Madrid. latinas y Dichos latinos. De 

similares características se 
ha editado recientemente 
otro volumen para 3* curso. 

( ora, poeta de cultura ri- ANTOLOGIA POETICA bajos del alumno. Tras la 
L c a  y sugerente, a veces antologla que avala la tesis Federico García Lorca; introducción, notas y actividades de la invoducfi6n, varios ha sido relegdo t6Pco de Pedro Pro vench. - Madrid: Bmfio, 1991. - 162 p. - (Ana- ejercicios: comentario de de poeta costumbrista que 4) 
ha c0nfundid0 a varias ge- l. Garcia Lorca, Federico. 11. Provencio, Pedro, ed. texto, lectura a tres voces de 
neraciones, incluso a algu- 860-1 un poema, creación de imá- 
nos de sus propios compa- 
fieros y amigos. Para un 
profesor, por tanto, es difí- 
cil hacer que los alumnos 
no queden embelesados por 
las ramas de un bosque de 
imágenes populares y anda- 
lucistas y hacer comprensi- 
ble el tronco y la savia de la 
obra de García Lorca, ador- 
nada con palabras mhgicas 
y polivalentes. A primera 
vista, extraña que no figu- 
ren, en una antologla de es- 

te poeta, *Romance sonám- 
bulo", "La casada infiel", 
"Oda al rey de Harlem", et- 
cétera. Sin embargo, Pedro 
Provencio es tambitn poeta, 
además de profesor de len- 
gua y critico literario. Ac- 
túa, posiblemente, como lo 
haría Lorca si tuviese que 
describir a autores de su 
gusto como Luis de Góngo- 
ra o J.R. Jimtnez; utiliza 
determinados poemas, no 

necesariamente los más po- 
pulares, para transmitir el 
sentido de la obra, el auttn- 
tico duende. El libro com- 
prende una presentación del 
entorno sociocultural que 
vivió Lorca; expone luego 
un cuadro cronol6gico muy 
preciso, sin abrumar al 
alumno con un exceso de 
datos; por fin, añade una 
sencilla y escueta biblio- 
grafla, muy 6til para los tra- 

genes, sinestesias, metáfo- 
ras lorquianas ..., además de 
declamaciones e interpreta- 
ciones. Nos encontramos 
ante un material hábilmente 
diactico, más que un li- 
bro, que sólo un poeta pue 
de idear para difundir la 
obra de otro poeta tan difl-, 
cil, a pesar de las aparien- 
cias, tan complejo y popular 
a la vez, como fue Federico 
Garcla Lorca. 

Ana Párraga 

ACIDOS Y BASES [Material grifico] 

J. M. Fernbndet- Barcelona: Jover, 1990.- 1 Iám. (car- 
tel) :col.; 70 x 100 cm.- (Láminas murales de ciencias. 
Qulmica; 7) 
1. Química-Carteles. l. Femández, J. M. 
H(O84.5) 

C artel mural para ilustrar 
las clases de Química. 

Por medio de colores, dibu- 
jos, gráficos y f6rmulas se 
presentan las características 
de los compuestos químicos 
(ácidos y bases) en un tama- 
do suficiente para ser visto 
por todos los alumnos de la 
clase. La colección Láminas 
murales de ciencias cuenta 
40 

con 14 series de unas diez 
lhminas cada una, dirigidas 
a alumnos de EGB, BUP, 
cou y FP. 

Las lhminas, que esth 
plastificadas y envarilladas, 
incluyen textos explicativos 
de los dibujos. Se envían 
acondicionadas en tubos de 
cart6n. Existe tambi6n ver- 
sión en catalhn. 

Nota de la Redacción 
En nuestro número anterior, 

apareci6 por error un comenta- 
rio a la 2' edici6n del libro Len- 
gua 1 BUP, editado por Magis- 
terio. No fueron los duendes de 
la imprenta, sino los trasgos de 
las mesas de redaccidn los que 
ocasionaron que ese texto, 
destinado a otra publicaciOn, se 
nos traspapelara. Dicho comen- 
tario ofrece una llnea de apre- 
ciaci6n distinta de la que EDU- 
CACION Y BIBLIOTECA hizo 
de la l a  edici6n del libro (vease 
pag. 61, no 2), a cuyo comenta- 
rio remitimos al lector. Editado 
ahora con una nueva portada, 

incorpora el color en sus pagi- 
nas Interiores. 



LAS MATEMATICAS EN LA ENSEfiANZA SECUN- 
DARIA: Enunciación, planteamiento y solucionario 
de 1.844 problemas 

An el Barrio Villena.- Madrid: EkueIa Espatiola, 11990.- 
41 p. 
1. Matemáticas-Problemas, ejercicios. 2. Ensefianza se- 
cundaria l. Bamo Villena, Angel 
5 1 

E sta obra comprende casi 
dos mil problemas ma- 

temAticos, de los que un ter- 
cio ya esián solucionados. 
El libro, dirigido especial- 
mente a los alumnos de FP 
de Segundo Grado, se divi- 
de en tres secciones: enun- 
ciación de los problemas 
clasificados en epígrafes 
que se corresponden con los 
cuestionarios oficiales de 
FP 2; resolución de algunos 
de ellos, escogidos por su ti- 
picidad o grado de dificul- 
tad; resolución de los res- 
tantes. 

INTRODUCCION GENERAL A LA ESTADISTICA 

María Jesús Rios, en colaboración con Emilio Jimb 
nez. - Madrid: Playor, 1990.- 273 p. 
1. Estadística l. Rios, Marla Jesús 11. Jiménez, Emilio, 
col. 
3 1 

E 1 libro pretende propor- 
cionar al lector un do- 

minio de las principales cla- 
ves sobre estadística de tipo 
general. Tras una introduc- 
ción en que se destaca su 
papel en la toma de decisio- 
nes, se desarrollan cinco 
grandes partes: estadística 
descriptiva, probabilidad, 
inferencia estadística, análi- 

sis estadfstico de la depen- 
dencia y números índice. 
Asimismo se incluyen dife- 
rentes tablas estadísticas so- 
bre números aleatonos, 
probabilidades binomiales y 
distribución. Se concluye 
con un glosario de &minos, 
un aphdice bibliogrhfico y 
las respuestas a los ejerci- 
cios. 

HERRAMIENTAS: Revista de formación para el 
empleo 

E 1 nQ 11 de la revista pre- 
tende ofrecer una visión 

de algunas técnicas de se- 
lección y organización del 
trabajo, como parte inte- 
grante del objetivo general 
de preparar y cualificar a la 
población activa laboral en 
el nuevo tipo de sociedad en 
que hoy nos encontramos. 
Entre los temas tratados 
destacan los criterios prácti- 
cos para la organización de 
centros de formación de 
adultos, el surgimiento de 
nuevas profesiones relacio- 
nadas con el medio ambien- 

te y el turismo cultural y los 
procedimientos de evalua- 
ción de programas. 

ALERGIAS - 

T. White.- Madrid: Atril, 11990.- 32 p.: il- (Viviendo con; 3) 
1. Alergia l. White, T. 

E sta colección se ocupa 
de temas relacionados 

con la salud, la incapacidad 
física y las actitudes cam- 
biantes de la sociedad hacia 
las enfermedades, estando 
especialmente indicada para 
las ramas de Salud y Enfer- 
mería de FP. En este caso se 
trata el padecimiento de las 
alergias y se explica en W- 
minos médicos simples. El 
libro comenta tambien los 
posibles tratamientos que 
pueden ayudar a los indivi- 
duos a enfrentarse a la en- 

1 ; - Viviendo -. - -. . . . . - . . con 

fermedad o incapacidad. Se tar informacibn y un glosa- 
incluyen un conjunto de di- rio explicativo de ciertos 
recciones útiles para solici- ikrminos. 

INYECCION ELECTRONICA EN MOTORES DE GA- 
SOLINA 

Albert Martí Parera- Barcelona: Marcombo Boixareu, 
1990.- 61 p.: ¡l.- (Manuales de automación) 
1. Motores de gasolina l. Martl Parera, Albett 
629 

E sta obra, primera de la 
colección Manuales de 

automocidn, aparece ante el 
gran incremento del número 
de automóviles de turismo 
existentes en el mercado 
que incorporan algún siste 
ma de inyección. Dirigida 
tanto a los profesionales y 
estudiosos como a los afi- 
cionados al motor, se des- 

cribe en forma detallada y 
sencilla el funcionamiento 
de los diferentes sistemas de 
inyección de gasolina, junto 
a sus características comu- 
nes, componentes y funda- 
mentos. El manual termina 
con un conjunto de consejos 
sobre el mantenidento de 
estos sistemas y su repara- 
ción. 

Richard Sutton. - Madrid: Altea, 1991 .- 63 p.:¡/.- (Bibliote- 
ca Visual) 
Sumario e indice alfabético 
1. Autombviles l. Sutton, Richard 
629 

E sta obra analiza la ana- 
tomía del automóvil a 

partir de su plasmación en 
un gran ndmero de fotogra- 
fías, analizando la evolu- 
cibn existente desde su 
puesta en funcionamiento 
por Lenoir en 1862 hasta el 
actual disedo por ordenador. 
Libro interesante para los 
estudiantes de la rama de 
automóvil de FF y los 
amantes de coches. Reco- 
gen tambien la fórmula-1 . 



LA CONQUISTA DE LA FELICIDAD 1- C) Bertrand Russell; prólogo de JosB Luis Aranguren- 7# 
ed. - Madrid: Espasa Calpe, 1990. - 226 p. - (Austral; 189) y 1. Etica l. R~ssell, &Brand. 
11. Aranguren, Jose Lu& 
17 

1 propósito de Bertrand 
Russell, al escribir La 

conquista de la felicidad, 
fue hacer algunas observa- 
ciones, confirmadas por su 

I, propia experiencia, acerca 
L de la posibilidad de aumen- c) tar la felicidad humana, ins- 
Q pirándose, para ello, en el 

sentido coman. Después de 
hacer, en la primera par&e, 
un repaso a las causas de la 
desgracia, sobre todo al in- 
fortunio del hombre de l e  
tras, encarnado en Byron, 
dedica la segunda parte a 
despejar los malentendidos 
que conducen al desinteds 
vital, contraponiendo, a los 

fastidios propios de la vida, 
la necesidad de entusiasmo 
y de confianza personal. En 
su composición, este libro 
es la obra de un moralista 
clhico, pero también de un 
vitalista para quien la vida 
es el valor fundamental. 
Aunque escrito en 1930, las 
ideas expuestas por Ber- 
trand Russell se mantienen 
hoy con absoluta vigencia 
Por otra parte, está redacta- 
do con un lenguaje sencillo 
y esclarecedor que convierte 
este libro, además, en una 
idónea introducción para un 
primer acercamiento a la 
ética del vivir. 

EL ORDENADOR CEREBRAL 

José Antonio JAuregui. - Barcelona: Labor, 1990. - 249 p. 
1. Cibemetka. 2. Btónica. l. Jáuregui, Jose Antonio 
007 

E 1 autor hace una pros- 
pección de nuestro ce- 

rebro como ente autónomo 
de nuestro organismo, al 
que concibe como sujeto 
que sólo a través de emo- 
ciones remite información 
al ordenador-cerebro. Ba- 
sándose en una descripción 
informtitica del cerebro, ex- 
plica el sistema emocional 
como sistema informativo. 
Este control del individuo, 
casi matemtitico a través de 
emociones lo extiende al 
control emocional de la so- 
ciedad donde reacciones co- 
mo la risa, el llanto, la ira, 
la verguenza, el sistema éti- 
co, transmiten a las relacio- 
nes interpersonales los es- 
quemas lógico-cerebrales 

del ordenador.iQuedará re- 
legado el cerebro a un mero 
puente & mando como 
aprecia Mayor Zaragoza en 
el prólogo? 

PADRES E HIJOS 

lván S. Turgui4niev.- Introducción y notas de Juan 
Eduardo Zúfliga. - Madrid: Espasa Calpe, 1990. - 273 p. - 
(Austral; 130) 
l. Tuguiéniev, /Van S. 11. i¿íti@a, Juan Eduardo, pml. 
882 

J uan Eduardo Ziiñiga s e  
Aala que Turguiéniev fue 

un fervoroso analista de los 
caracteres, pero un escritor 
que situó esta indagación en 
el paisaje natural y social de 
su época. Una importante 
característica de la literatura 
rusa del siglo XIX, fue su 
conciencia chica en la des- 
cripción de la organización 
de la sociedad zarista que 
era casi feudal. La novela 

traza un interesante enfren- 
tamiento ideológico entre 
dos generaciones y, a la vez, 
una trama amorosa de deli- 
cados matices. Gracias al 
talento de Turguitniev, to- 
dos los personajes de esta 
novela, Ama Odfntsova, los 
padres de Bazárov, el alta- 
nero Ptivel, el ingenuo Ar- 
M i ,  son figuras que se han 
convertido en inmortales 
creaciones literarias. 

JUAN VERNET: Historia de la ciencia y de la 
cultura 

Anthropos: Revista de Documentación cientlfica de la cul- 
tura. - N* 1 17 (1 W).- Barcelona: Anthropos, 1991. 

J uan Vernet se ha ocupa- 
do, y sigue haciéndolo, 

de todos los aspectos de la 
Cultura, aunque el mundo 
árabe e hispanoarabe y en 
especial el de la Historia de 
la Ciencia Arabe, componen 
el mayor volumen de su in- 
vestigación. A su vez, ha si- 
do traductor de El Corán y 
de la versión completa de 
Las mil y una noches, de 
gran fidelidad y exactitud en 
cuanto al contenido y de 
gran calidad literaria. Algu- 
nos de los estudios publica- 

dos en este monogtafrco 
son: Juan Vernet y la hi'sto- 
ria de la ciencid J. Sams6, 
Juan Vernet y los estudios 
islámicod M. de Epalza, 
Bibliografla de Juan Vernet. 
En la sección "Documenta- 
ción Temtitica" se recogen 
dos extraordinarias aporta- 
ciones bibliogdficas: la do- 
cumentación existente sobre 
la historia de la astronomía 
y las maternaticas árabes en 
los últimos diez años y so- 
bre la ciencia en Al-Anda- 
lus. 

Alvaro Cunqueiro.- Barcelona: Destino, 1990. - 2' ed. - 
185 p. - (Ancora y Deffln. Biblioteca Alvaro Cunqueiro; 6) 
l. Cun ueiro, Alvam 
860.08 

L a prosa de Alvaro Cun- 
queiro, como los perso- 

najes de sus novelas, está 
hecha de una curiosa mez- 
cla de surrealismo, fantasía 
y reminiscencias trovado- 
rescas. Mezclando arcafsmo 
y novedad, compone sus 
narraciones desde la mtis 

pura imaginación. El libro 
está ambientado en la Italia 
del Quatroccento y narra la 
historia de este singular per- 
sonaje a quien un rayo 
arranca del vientre de su 
madre. A partir de ahí, todo 
es extraordinario en Fanto 
Fantini, que terminará sien- 

parse de todas las prisiones, 
islas, castillos y galeras. Sus 
compafieros tambitn parti- 
cipan de prodigios semejan- 
tes, especialmente su perro 
Romo, que sabfa escribir en 
etrusco, y su caballo Lion- 
fante, ventrílocuo en len- 
guas varias, que además de- 
fiende ardorosamente a su 
amo ante el Senado vene- 
ciano, cuando este es acusa- 
do de asesinar a una de sus 
amantes. 



DICCIONARIO ILUSTRADO DE LA BIBLIA WLECCION "CULTURA Y OMUNICACION" + 
Gerhard Bellinger ...[ et al.]; traducción de Eladio Martl- Madrid; Salamanca: Fundacidn Germán Sánchez 
nez B. de Quir6s.- Lebn: Everest, 1991 .- 638 p. :il. Ruipérez 
1. Biblia-Diccionarios. l. Bellinger, Gehard. 

E sta obra, editada 
originariamente 

en ~ u & h  en 1985, 
consta de m8s de 
2.700 artículos or- 
denados alfabetica- 
mente y está profu- 
samente ilustrada 
(más de 400 repro- 
ducciones en color 
de obras de arte, 
mapas, tablas y pla- 
nos). En ella figuran 
todos los persona- 
jes, lugares, temas y 
materias generales 
del Antiguo y Nue- 
vo Testamento. Se 
han tenido en cuen- 
ta también los más actuales 
resultados de la exégesis 
moderna, de la arqueología, 
del estudio de los mitos y 
las leyendas y de su influjo 
en las artes plhticas desde 
los primeros tiempos del 
cristianismo hasta nuestros 

días. El diccionario va diri- 
gido al gran público, tanto 
como obra de consulta co- 
mo de lectura -con respues- 
ta a cuestiones relacionadas 
con festividades, ritos o 
costumbres- lo que no quita 
nada a su rigor. 

VIAJE INACABADO: La axiologia educativa en la 
Postmodernidad 

Octavi Fullat.- Barcelona: Ceac, 1990.- 208 p.- (Educa- 
cidn y enseti anza/Jaume Sarranona, dir. Serie monográ- 
fica) 

S egunda novela de la tri- 
logía que Octavi Fullat 

está escribiendo sobre el 
sentido del ser humano. En 
ella, un profesor de Filoso- 
fía viaja a la India, en busca 
de una mujer a la que cono- 
ci6 y en la que encontró 
muchas respuestas a sus 
cuestiones sobre la Exis- 
tencia y la Historia. La Ra- 
z6n defrauda al protagonista 
en su búsqueda y la abando- 
na por la entrega a la volun- 
tad y al placer, mientras la 
idea del fracaso ronda en su 
cabeza como un fantasma. 
Como indica el subtítulo, 
uno de los temas que se to- 
can implícitamente es el de 
la axiologla educativa en la 
postmodernidad. 
De similares características, 

ha aparecido también la no- 
vela Eulalia sobre el tema 
de "el hombre es educa- 
ción" y tiene previsto publi- 
car Final de viaje sobre la 
tesis "el tiempo es muerte". 

E n esta nueva co- 
lección, que com- 

plementa a. 1; Biblio- 
teca del libro, la Fun- 
dación G.S. Ruipkez 
publica textos infor- 
mativos y de opinión 
relativos al campo de 
los medios de comu- 
nicación social. Entre 
los títulos publicados, 
se encuentra El idio- 
ma espaAol en las 
agencias de prensa, 
compilación de textos 
de un seminario inter- 
nacional que con esta 
denominación organi- 
26 la Agencia Efe; So- 
ciedad y nueva crea- 
ción, a partir de un 
ciclo de conferencias 
en el que participaron repre obra dirigida por el Ministe- 
sentantes del mundo teatral, rio de Agriculnira en la que 
de la poesla, la narrativa, el se recogen los contenidos 
ensayo, la televisión y el ci- de uno de los cuatro cursos 
ne para debatir las relacio- del seminario Cultura y d e  
nes entre los nuevos creado- sarro110 en el medio rural 
res y la sociedad espafiola; promovido por el Servicio 
Creatividad y medio rural, de Extensi611 Agraria. 

EL TALLER ESCOLAR DE CERAMICA: Qué es y 
cómo se trabaja en el 
Madrid: Ayuntamiento, Servicio de Educación, 1990.- 43 
p. :¡l. - (Cuadernos Madrileiios; AA- 1)  
Bibliogra fla 
1. Cerámica 
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N uevo tftulo de la colec- 
cibn Cuadernos rnadri- 

leAos editada por el Ayunta- 
miento de Madrid; en cierto 
modo, este texto es fruto de 
las innovadoras experien- 
cias que en los áltimos años 
se han venido llevando a ca- 
bo en los Talleres de expre 
sión de diversos colegios de 
EGB. Entre otros temas, se 
explican los aspectos relati- 
vos al modelado, cocción y 
decoración de las piezas, as1 
como las características que 
deben reunir los talleres en 
cuanto al montaje, mobilia- 
no o materiales necesarios. 
De la misma colección, han 
aparecido recientemente 
otros títulos como: El Mu- 

seo Nacional del Ferroca- 
rril, El Madrid medieval, 
Los abastecimientos de la 
ciudad o Planos de Madrid 



Literatura infantil y juvenil 

Primeros lectores 
chos de sus animales prota- 
gonistas están en vlas de 
extinción o ya no existen, 
AWul emprende un largo 
viaje acompaflado por el 
le6n del atlas y su sombra. 

C on motivo del concurso 
Joanot Martorell en el 

que participaron m6s de 
ochocientos niííos se selec- 
cionaron en este libro algu- 
nos de ellos cuentos que 
conservan la frescura y es- 
pontaneidad caracteristica 
de los nifios. 

QUIERO UN GATO 

Escrito e ilustrado por 
Tony Ross.- Barcelona: 
Destino, 199 1. - 26 p. :¡l. 
l. Ross, Tony. 

UNA VACA HIZO iMU! 

Escrito por David Ben- 
neii; ilustrado por Andy 
Cooke.- Barcelona: Plaza 
& Janes, 1990.- 28 p. :¡l.- 
Plaza Joven) f. Bennett, David. 11. Coo- 

ke, Andy, il. 

LO QUE NADIE PUEDE 
SABER 

C uando los padres de 
Jessy, después de la la- 

ta que les ha dado, acceden 
a comprarle un gato, Jessy 
parece que ha cambiado de 
opini6n. 

Martin Auer; ilustracbnes 
Jansi Liuthaler; traduccibn 
Rosa Grueso Thies 
Ne1sson.- ~arce6na: i.a 
Galera, 1990.- 136 p. :¡l.- 
(Los grumetes de la Gale- 
ra; 136) 
l. Auer, Marth. 11. Liutha- 
ler, Jansi, il. 

infantil Punto Juvenil, la 
editorial publica estas fi- 
chas con interesantes datos 
sobre la obra y el autor as1 
como actividades. Escrito e ilustrado por 

Mick 1nkpen.- Barcelona: 
Molino. 1 99 1. - 26 D. :¡l. A unque su profesi6n es 

mago, este escritor se 
permite revelarnos trucos, 
hacer pequefios poemillas, 
sorpresas, adivinanzas y, en 
general, un excelente mate- 
rial para amenizar una tarde 
aburrida. 

l. lnkkn. Mick. ' 

DOS SEMANAS DE 
MAYO 

Christine Nostlinger; tra- 
ducción de Rosa Pilar 
Blanco. - Madrid: Alfagua- 
ra, 1991.- 191 p.- (Juvenil; 
409) 
l. NtJstlinger, Christine. 

L ibro participativo que 
invita al lector a recono- 

cer e imitar sonidos de dife- 
rentes animales dentro de 
una pequefla intnga donde 
hay que desvelar qué es lo 
que provoca el susto que 
tienen todos. 

Fernando Martinez Gil.- 
Madrid: Susaeta, 1990. - 
1 O7 p. :¡l.- (A toda máqui- 
na; 23) 
I. Mattlnez Gil, Fernando. S egunda parte de i Vuela 

abejorro! donde la pro- 
tagonista tiene ya doce años 
y recuerda la posguerra. E 1 libro cuenta las peque- 

flas aventuras por las 
que atraviesa el perrito pro- 
tagonista cuando tiene que 
dormir. 

A mbientada en la Edad 
Media y llena de ele- 

mentos propios de la &poca 
como son el amor, los gue- 
rreros, las leyendas, esta 
historia nos lleva hasta lu- 
gares desconocidos. 

YO SOY UNA 
ESTRELLA 

lnge Auerbacher.0 Ma- 
dnd: Uguez, 1990.- 93 p. 
:¡l.- (La pven coleccibn; 

2% l. uerbacher, lnge. 

EL GIGANTE Y EL 
LEON DEL ATLAS RECOLLIM CONTES 

POPULARS 
Escrito e ilustrado por 
Jesús Gabán.- Barceb- 
na: Ediciones B, 199 1 .- 32 
p. :il. 
l. Gabán, Jesús. 

C on un marcado tono 
txologista. ya que mu- 

Prólogo y recopilación 
Marisa Lacuesta; ilustra- 
ciones Francesc Santa- 
na.- Valencia: Edicions del 
Bullent, 1989.- 61p. :¡l. 
l. Lacuesta, Marisa. /l. 
Santana Franmcr 

CUENTOS BEREBE- 
RES 

R ecuerdos autobiogr8fi- 
cos sobre su familia iu- Mouloud Mammeri; tra- 

ducción de Mario Merlino; 
ilustraciones de Eulalia 
Sario1a.- Madrid: Espasa 
Calpe, 1991.- 181 p. :¡l.- 
Austral Juvenil; 138) I. Mammeri, Mouloud. 11. 
Sariola, Eulalia, il. 

S eis cuentos de la tradi- 
ci6n oral de la Kabilia 

argelina, recogidos por el 
autor donde las mujeres tie- 
nen un papel destacado. 

FICHAS PEDAGOGC 
CAS DE MAGISTERIO 

P ara complementar la 
colecci6n de literatura 



Ilustración 

l ¿QuB ha sido de esa funcibn tan clara, casi servidumbre, entre texto e Ilustra- 
1 
1 

cibn? ¿Es hoy la ilustracibn un mero soporte del texto o es algo que tiene luz pro- 
pia, originalidad, que inc\uso nos hace dudar de si es arte o no? 'Arte para ni- 
fios? ¿ Estaremos apreciando esa calidad? 

I 
I Sin duda la ilustración merece no uno, sino varios dossieres. En este, conta- 
I mos con la generosa colaboración de María Rius cuyo texto nos acerca a la rela- 

ción entre texto e ilustración; un articulo del ilustrador Leo Lioni recorriendo afec- 
1 

tivamente su experiencia con la ilustración y, finalmente, ofrecemos un directorio 
con una bibllografia, listado de las premies m& importantes así como datos de 
interes. 

Las ilustraciones que nos acompafian pertenecen a algunos de los artistas que 
se presentaron a la última edicibn del Premio Internacional Catalonia de ilustra- 
cibn y que la Fundación Caixa de Catalunya recogib en un excelente catálogo. 

ANA GARRALON 



Texto-Ilustración 

El siguiente articulo pertenece a 
una Ponencia dada por la autora en 
el Primer Simposio Premi Interna- 
cional Catalonia celebrado los dias 
24,25 y 26 de Octubre de 1990 en el 
Aula Magna de la Universidad de 
Barcelona. Agradecemos a la auto- 
ra su autorización para reproducirla 
aqul. 

El término ilustrar, del 
latfn illustrare, derivado de 
illustris-illustre, significa 
valorar, iluminar, aclarar, 
dar luz, lo que desde el 
punto de vista intelectivo y 
literario valdría por expli- 
car, completar y describir 
una idea a travts del com- 
plemento del dibujo de ses- 
go no literario. 

El lenguaje de la ilustra- 
ción es un lenguaje narrati- 
vo por excelencia que tiene 
vida propia, indepen- 
dientemente del texto que 
lo aco mpafie. 

Así pues, el origen de es- 
te lenguaje lo encontramos 
ya en el hombre primitivo, 
que expresaba las vivencias 
de caza ilustrándolas en las 
b6vedas de las cavernas, 
como ejemplos educativos 
o como sfmbolos para co- 

en el siglo 1 d. C., cuando las hojas de 
pergamino reemplazaron el papiro, 
quedaron perfeccionadas una técnica y 
un mttodo que irían evolucionando a 
travts de los siglos. 

La rivalidad que a menudo encontra- 
mos entre texto e imagen viene ya de 
lejos; ambas expresiones se han con- 
frontado en muchas ocasiones. Desde 
las luchas iconoclastas de Bizancio 

dos formas en que hist6ricamente se 
enfoca la educación, de la cual la h s -  
traci6n es un elemento pedagógico. 
Como dice Michel Melor, "el código 
de la escritura tiene unos signos con- 
cretos que es preciso aprender, y se ha 
creado para enSeñar y con frecuencia 
para ocultar". 

Esta es la raz6n por la que, desde los 
primeros siglos, los escribas elaboran 

códigos secretos que s6lo 
ellos controlan. Pero ante 

municarse con el m& all8. 
M& adelante, con los 

pictogramas, ideogramas y jerogllfi- 
cos, la imagen sigue siendo el medio 
de comunicación por excelencia. En la 
aportaci6n egipcia del Libro de los 
muertos encontramos por vez primera 
la separación escritura-imagen. 

Todas las grandes civilizaciones han 
tenido sus pintores, sus escultores, pa- 
ra explicar las historias de sus reyes, 
de sus htroes, sus leyendas y epope- 
yas. A partir del Renacimiento, con la 
invenci6n de la imprenta, los ilustra- 
dores, juntamente con los literatos, no- 
velistas o simplemente narradores, s e  
rán quienes sigan la antigua tradición 
narrativa heredada. 

El libro tal como lo conocemos, es 
decir, en formato libro, encuadernado, 
con hojas plegadas y cubierta, no apa- 
rece hasta mucho m8s tarde; pero ya 
46 

hasta nuestros dlas, la imagen, e l e  
mento demasiado pr6ximo a la reali- 
dad, es susceptible de crear confusi6n 
en la lectura escrita del texto. 

Este hecho implic6 una pugna entre 
defensores y detractores de la imagen, 
debido a que, mientras para los prime 
ros representaba un signo divino, para 
los segundos tenla un carilcter blasfe 
mo. La condena de la imagen ya existe 
en los textos bíblicos e isltlmicos, y 
tambitn en muchos de los libros de los 
reformadores protestantes. 

En contraposición, la defensa de la 
imagen, de la ilustraci6n. del dibujo en 
general, no Fesenta contradicciones 
cuando por su mediaci6n se pueden 
explicar cosas concretas, controladas y 
codificadas por el poder, sea tste civil 
o religioso, que son en definitiva las 

este hecho, la ilustraci6n 
representa una nueva for- 
ma de expresi6n que habla 
por sl misma, con diversas 
lecturas, pues es motivo 
de miiltiples interpretacio- 
nes. 

Por temor a la imagen, 
las teorías clásicas inten- 
tan canalizarla; de este 
modo encontramos, pues, 
diversas maneras de llevar 
a término este control, a 

g travts de codificacionty, 
r alegorfas, physios-nomo- 
* das, etc., y tambitn a tra- % vés del tiempo, con unos 
3 modelos determinantes, 
gconocidos hoy como arte Z 8 griego, romano, bizantino, 

5¿ románico, gótico, que en- 
lazarán hasta el Renaci- 
miento, en que concep- 
tualmente el a& se define 
como una expresi6n libre 

de la personalidad del artista. 
No obstante, habrá que esperar al si- 

glo XVIII para que el sentido empírico 
y cientffico hagan de la realidad una 
referencia absoluta, volviendo de nue 
vo a una situación favorable a la ima- 
gen, que enlazará ya con la de nuestros 
dfas. 

Dentro de este conjunto de episodios 
hist6ricos por los que ha pasado la 
ilustraci6n. cabe tal vez destacar algu- 
nas virtudes intrlnsecas, surgidas a 
medida que la imagen se ha ido ha- 
ciendo presente. En primer lugar, nada 
mejor que una ilustraci6n, según pare 
ce, para expresar un sentimiento, una 
idea, o para exponer una situación 
concreta, una situaci6n dada. ¿Por que, 
si no, las pinturas prehistoricas? Refle- 
jan un comportamiento; o son el m e  



dio de una expresión clara y evidente 
ante la realidad y la falta de signos pa- 
ra expresar un lenguaje. 

Toda la ilustración es consustancial 
a un texto, a una circunstancia deter- 
minada, que es preciso expresar en 
imágenes. 

Relad6n entre texto e ilustraci6n 
Dentro de esta concepción histórica 

en la que encontramos las im6genes, y 
del modo como examinamos su inte- 
rrelación, la ilustración es necesaria- 
mente una imagen asociada a un texto. 
Se dirla que ineludiblemente. 

Por eso expresamos la idea de que la 
ilustración es fundamentalmente una 
visión, una lectura, una explicación del 
propio texto, que por su imaginación, 
coloración, proyección, estilo o forma, 
etdtera, amplia, diversifica y supera la 
propia lectura de la narración del texto 
concreto. 

Es decir, en primer lugar, una ilus- 
tración tiene que explicar cosas, en el 
sentido más amplio de la palabra. Ex- 
plicar, ya sea por ella misma, o m e  
diante un texto, que complementa 
acompañ6ndolo. La ilustración así 
concebida servir6 para ir más al16 de 
las referencias concretas del propio 
texto, y para hacer volar la imagina- 
ción del lector, del visualizador de las 
imágenes, para llegar a explicar aqua 
110 a lo que no alcanza el texto por la 
sencilla razón de su concreción especi- 
fica. No se trata, pues, de proponer 
una ilustración estrictamente vincula- 
da al texto, que sirva tan sólo para en- 
marcar aún más lo que el texto descri- 
be o narra, sino para plasmar unas 
imagenes con creatividad e imagina- 
ción, a fin de que éstas creen un clt- 
max en el que el receptor pueda desa- 
rrollar al mismo tiempo su propia 
imaginación en torno a la namición 
del texto. Muchos autores han conve- 
nido en apreciar y concebir el libro co- 
rno un todo: en él no se pueden diso- 
ciar texto e imagen. Por tanto, no se 
puede decir, como vulgarmente se ha- 
ce, que tal libro (cuando se mira y se 
lee un libro infantil ilustrado) es de un 
buen escritor, simplemente, porque los 
autores lo son en conjunto; quiero d e  
cir que, en un libro ilustrado, la ima- 
gen crea la atmósfera del texto, y de 
este modo el potencial imaginario del 
lector juega sobre dos gamas distintas, 
conceptual y plásticamente: la del tex- 
to en concreto y la de la ilustración. En 
este sentido, los autores de un libro 
son tanto quien lo escribe, es decir, el 
literato, como quien lo ilustra, y en 

nuchos casos. en libros destinados a ne como obieto "ser miradaN. Por tan- I 
los ninos sonrfundamentalmente más 
apreciadas sus ilustraciones que el tex- 
to, ya que a veces tste ni siquiera exis- 
te. 

La obra ilustrada de un libro será 
mirada por sus lectores desde muy 
cerca. Y como casi nunca será una 
imagen única, sino que formar6 un 
conjunto gráfico (texto-ilustracibn), 
habr6 que plantesirsela como una suce- 
sión de im6genes enlazadas, que serán 
las que en conjunto formarán la obra. 
La ilustración -con texto o sin él- se 
enmarca en el contexto del libro, y tie- 

to, no se k t a  de realizar una "obra 
cuadro" para colgar en una pared, sino 
la versión en im6genes de una narra- 
ci6n previa, explfcita o no en el propio 
libro. 

El trabajo de un ilustrador, a diferen- 
cia del del pintor o del dibujante, se 
caracteriza porque el primero tiene un 
campo de acción bien definido: quiere 
transmitir un mensaje determinado por 
una idea, guión o texto mediante el 
lenguaje visual. Por tanto, la plasma- 
ción de imilgenes, para un ilustrador, 
no es una finalidad en sf misma sino 

Premios 
internacionales 
- HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

(Desde 1966). Se concede cada 2 años 
y está patrocinado por el IBBY (Inter- 
national Board on Book for Young 
People) 

- BIENAL DE BRATISLAVA 
(Desde 1965). Convocado por la Gale- 
ría Nacional Eslovaca de Bratislava. 

- CRITICI IN ERBA, durante la Fe- 
ria del Libro Infantil y Juvenil de Bo- 
lonia. Lo concede un jurado compues- 
to por nifios. 

- MEDALLA CALDECO'IT (Desde 
1937) en Estados Unidos. 

- PREMIO DE LITERATURA JU- 
VENIL (Desde 1965). en Alemania. 

- KATE GREENAWAY MEDAL 
(Desde 1965). Concedido por la Aso- 
ciación de Bibliotecas inglesas. 

- OWL PRICE, de las compañías ja- 
ponesas Shico-Sha y Matuzen. 



un medio para comunicar un conteni- 
do previo. 

De todo lo antedicho tal vez se po- 
dría deducir que la ilustración es un 
lenguaje visual e imaginativo, dedica- 
do por naturaleza a los niños. Es decir, 
que la ilustración sería en este caso un 
sublenguaje de menor categoría, o in- 
cluso una expresión especialmente 
presentada a los lectores niños a traves 
de una literatura desarrollada expresa- 
mente para ELLOS, que muchos iden- 
tifican tambitn como una subliteratu- 
ra. Nada más lejos de la realidad y de 
las exigencias culturales modernas, 
dentro de una sociedad en la que los 
medios culturales juegan un papel 
esencial. 

Ilustración, como literatura, s61o hay 
una; con mayúscula. Y dentro de esta 
concepcibn, todavla podemos pregun- 
tarnos si es necesaria una ilustracidn 
para niños o una ilustración a secas. 
Crea que no hay más que una sola 
ilustración, asl como tambih una sola 
literatura. Otra cosa sería, como muy 
bien dice Umberto Eco, el grado de 
comprensidn del lector-receptor, pues 
está demostrado que la capacidad para 
la comprensión de imiígenes crece con 
la edad y con el grado de madurez y 
cultura de la persona. 

Es, por tanto, miís reducida en los 
niños, aunque quizá tenga tambih 
mayor amplitud imaginativa y concep- 
tual, lo que no significa supeficial. 

Como dice el diseñador Peret, un di- 
sefio -una ilustración, poáríamos de- 
cir- puede tener dos lecturas: "Una que 
informa a la primera, y otra que de- 
pende del nivel intelectual del recep- 
tor; pasa lo mismo que con un texto. 
Uno puede quedarse con lo que dice, o 
intentar leer entre llneas". Tanto el di- 
seño gráfico como la ilustración pue- 
den leerse entre llneas. Evidentemente, 
la sencillez de una ilustración a veces 

cuesta más que el abarrotamiento de 
un dibujo; no se trata de realizar jero- 
gllficos, sino de facilitar la compren- 
sión dpida e inmediata de un texto; 
ello supone, con frecuencia, pensar y 
repensar unas imilgenes, "desnudarlas 
de cosas superfluas" y concentrarse en 
un determinado esquema visual que el 
ilustrador ha adecuado al texto. La 
obra de un Arte, con mayúscula, por- 
que comparte con los pintores, los md- 
sicos o cualquier otro artista una mis- 
ma obsesión: hacer comprensibles sus 
sueflos mediante la destreza profesio- 
nal, en este caso, de la imagen. Inter- 
pretar el mundo en el que vive, dando 
a conocer su dimensi6n imaginativa y 
real a la sociedad. 

En este contexto, el ilustrador repre- 
senta, tambien, no un filósofo que 
quiere explicar el mundo, sino la per- 
sona que mientras lo interpreta preten- 
de cambiarlo. 
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- Alioma.- Albums B a k  
(**), Volums singular (**) 
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(*) - Anaya.- Col. Fácil de lea. 
(**) - Aura Comunicaci6n.- Albu- 
mes (**) 

- Ediciones B.- Columpio 
(**), Wally (**), Voldmenes 
singulares (**) 

- Debate.- Debate infantil (*), 
Col. Babar (*) 

- Destino.- Col. Infantil Ilus- 
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- Empuries.- Col. la Jefa Ce- 
f i n a  (**) 

- Espasa Calpe.- Albumes Es- 
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- Lumen.- Col. Libros infanti- 
les (**). Col. A favor de las ni- 
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- Susaeta.- Col. Albumes ilus- 
trados (*) 

(0) = castellano 
(o*) = castellano y catalán 
(0.0) = castellano, catalhn e 

ingles 
(oo**) = castellano y francés 



Ante las imágenes 
LEO LlONl 

El siguiente articulo ' tado por la fuem de su 
apareció publicado en la 
revista The Horn Book 
Magazine (v. 60, nQ 6, 
nov. - dic. 89); fue escri- un artista detectamos una 
to con el titulo de Before 
lmages para el libro To- 
ward a new under- sotros nos vemos con- 
standing of literacy. frontados con las sensa- 

ciones de nuestros 
Mi experiencia en el descubrimientos inicia- 

campo del aprendizaje de les, ocumdos cuando el 
la lectura y la escritura es- mundo, en lugar de ro- 
tá limitada a mi trabajo demos, estaba simple 
como autor e ilustrador de= 3 

mente ante nosotros, a6n 
libros para niflos muy pe- 2 irnombrado, y sin ningu- 
queflos, y a lo que conoz- 2 na de las pretensiones o 
co acerca de las respuestas 2 imposiciones de signifi- 
que mis libros han tenidos cado que tendrá después. 
por parte de niflos, así co- 4 Esas sensaciones yacen 

L 

mo también de adultos. 5 profundas pero fumes en 
Debido a que una gran m nuestra memoria, pero 

parte de este trabajo es, 
por su misma naturaleza, 
intuitivo y creativo, es di- 
ficil referirse a él con la otras cosas de 
suerte de objetividad que 
permitiría hacer generali- 
zaciones iitiles, especial- y ligeramente vergonzo- 
mente en lo que se refiere a la com- do de una secuencia infinita de opcio- sa, Nos negamos a considerarlas como 
pensión del desarrollo de destrezas nes Y tambien de la perseverancia y una parte integral y permanente de 
lectora, De hecho cuando se me pre- del ejercicio del juicio crítico. Este nuestros procesos perceptivos. Cree 
gunta si mi trabajo como autor e ilus- Proceso implica ademh una lnxcep- mos que son una forma separada y dis- 
trador de libros para niños requiere co- ci6n cada vez mas aguda y el recono- tinta de nuestra fantasía, más bien ad- 
nocimientos de psicología infantil, o si cimiento de 10s componentes de nues- jetivos, en comparacion con el mundo 
yo pienso o me preocupo acerca de mi tra propia identidad. Es inevitable que sblido y confiable de los verbos y los 
p6blico, mi primera respuesta intuitiva este Proceso nos lleve eventualmente sustantivos. Cuando artistas como 
es siempre un enfaitico "¡No!". pero hasta 10s orfgenes mismos del pensa- Klee, Picasso, Calder o Munch, cada 
casi en seguida, me siento obligado a miento simbólico, hasta esos primeros uno a su manera, nos muestran la evi- 
explicar ese impetuoso monosllabo. impulsos que condicionan la forma- dencia de la presencia permanente de 

que en realidad significa mi no es cibn de palabras e imágenes, a las for- las sensaciones y los sentimientos de 
que para el impulso de hacer libros mas esenciales y prharias de nuestro la nifiez, los aceptamos fundamental- 
para ninos, el placer y el sufrimiento, mon6logo interior. Y, probablemente mente debido a su contexto: las pare- 
asf como la intemidad y calidad de las f8mbien, a la revelacih del iImgitIUi0 des santificadas de un museo. Mas f r e  
energías creativas que suscita ese pro- ar'luetf~ico- cuentemente, (y m8s sinceramente) 
ceso, no son en realidad diferentes de Toda obra de arte contiene fragmen- somos capaces de rechazarlas despec- 
aquellos esfu-s artísticos dirigidos tos de esta jornada, del largo y tortuo- tivamente: "mi hijo de cuatro años po- 
al asf llamado público adulto. Tambien so camino del desarrollo emocional y dría hacer eso mismo". Por supuesto 
significa que rech- la noción se@n mental, por donde el artista va y viene que un niflo de cuatro afios no podría 
la cual un niEo es una criatura diferen- constantemente en busca de 10s remo- hacer nada parecido, ya que, a difereri- 
te y misteriosamente ex6tica cuyos tos odgenes de SU identidad. De alg6n cia del artista, no tiende a exteriorizar, 
sentimientos, pensamientos y conducta modo, en al@n lugar, el arte en efecto a darle forma visible a sus fantaslas, a 
&lo pueden ser comprendidos, expli- expresa siempre los sentimientos de la sus sentimientos, a los invisibles ges- 
d o s  y manipulados por la mediacion infancia. Y con frecuencia esto ~ ~ c s d e  tos del espíritu. 
de expertos. de una manera tan directa que descon- Para el autor de para ninos, es 

~ o d o  pr-o d s t i a  es el resulta- cierta, Y el artista mismo queda impac- esencial recuperar y expresar los senti- 
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mientos y las sensaciones de sus m4s 
tempranos encuentros con las cosas y 
los acontecimientos. Debe retomar a 
los lugares y a las circunstancias de su 
niflez en busca de las im6genes de en- 
tonces, y debe inventar maneras de 
transformarlos en lenguaje. Un buen 
libro para niflos describe esos momen- 
tos remotos cuando nuestra vida toda- 
vla no habla sido sometida a las impo- 
siciones y a las exigencias del mundo 
adulto, y cuando cada experiencia per- 
sonal, no importa cuán especlfica fue 
ra, adquiría sentido universal. De ma- 
nera que un buen libro para nifios es, 
inevitablemente, autobiografia. 

Es de hecho en lo más temprano de 
mi propia historia personal donde he 
descubierto el escenario emocional y 
el clima de mis relatos, su tono ver- 
bal, el estilo de las ilustraciones, la 
identidad de sus protagonistas. No 
es por una afortunada casualidad, ni 
por un conocimiento o propósito 
perspicaz de mi parte, que los nifios 

mismos actores pequeflos y silencio- 
sos que a traves de la etapa de mi in- 
fancia, encerrados en paredes de cris- 
tal, hablan interpretado para ml la 
compleja ficción de azar y destino, na- 
turaleza y artificio, vida y muerte. Yo 
no me había percatado de su continua 
presencia, pero ahora sabla hasta que 
punto hablan condicionado mis opcio- 
nes en cuanto a temas, estilos forma- 
les, y todo el complejo e intrincado 
juego de slmbolos que caracterizan mi 
propio trabajo como artista. 

Las posibilidades de la ficción, tanto 
para adultos como para nifios son, sin 
lugar a dudas, infinitas. Si aqul he h e  
cho el recuento de mi experiencia per- 
sonal, es porque abre la posibilidad de 
hacer consideraciones que podrlan re- 

su relación con el lenguaje. 
Uno de los más importantes ingre- 

dientes de ese mundo que rodea al ni- 
flo es el libro ilustrado. Porque es allf 
donde el niflo tendrá sp primer en- 
cuentro con una fantasla estructurada, 
reflejada en su propia imaginación y 
animada por sus propios sentimientos. 
Es al11 donde, a traves de la mediación 
de un lector adulto, descubrid .la rela- 
ción entre el lenguaje visual y el len- 
guaje verbal. Luego, cuando esté solo 
y repase las paginas del libro, una y 
otra vez, las ilustraciones le harán r e  
cordar las palabras del texto. Entonces 
articularsi su primer monólogo interior. 
Y con el recuerdo de la voz que le lela, 
que le darsi color y ritmo a sus silen- 
ciosas palabras, tendrá su primera lec- 

ción de retórica. Sin uercatarse 
de ello aprender6 acerca de 
principio y final, y lo más im- 
portante, experimentaral el des- 
cubrimiento de un nuevo tipo 
de mundo verbal, tan diferente 

reconocen en mis libros esas expe- en estructura y en forma del 
riencias y sentimientos que les son caótico tdico verbal que hasta 
familiares y que son esenciales para entonces lo ha rodeado. El libro 
que afluya la comente natural de la ilustrado, en medio de un entor- 
fantasía y del discurso interior. no complejo, con frecuencia re- 

Cuando niflo, era un coleccionista presivo e incomprensible, es 
apasionado de animales pequeflos. para el niflo una isla imaginaria. 
especialmente reptiles. Los guarda- Como los terrarios de mi infan- 
ba entre las paredes de cristal de un cia, los libros ilustrados repre- 
terrario, donde en una mezcla de or- 8 sentan un mundo alternativo 
den y azar arreglaba arena y guija- 8 donde el niflo puede reconstruir 
ms ,  musgo y helechos, para simu- el relato e incluso anticipar su 
lar un habitat natural. Recuerdo de 
una manera asombrosamente vlvida 
las formas, los colores y los olores, 
y por supuesto esa sorprendente 
frialdad que tenían al tacto los res- 
balosos cuerpos de los sapos y sala- 
mandras, y recuerdo tambien el 
acelerado ritmo de sus pequeflos cora- 
zones. De hecho, estos pequefios pai- 
sajes que componía fueron las prime 
ras metáforas deliberadas de mi vida 
como artista. Un poco en el mismo 
sentido de los jardines japoneses, eran 
mundos altemativos que yo creaba pa- 
ra mi propia contemplación. Eran sus- 
titutos seguros, previsibles y estables 
frente a una realidad en constante 
transformación. Eran mi refugio con- 
tra el mundo incierto y hostil que me 
circundaba. A travCs de los avatares de 
mi vida adulta permanecieron adorne 
cidos e ignorados en mi memoria, has- 
ta que recientemente, durante un mo- 
mento de introspección crítica, los 
reconocl de pronto, despues de medio 
siglo, en las fabulas que he escrito e 
ilustrado. Comprendl entonces que los 
protagonistas de mis cuentos son los 
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sultar significativas en el contexto de 
una discusión acerca del desarrollo de 
las habilidades de lectura. 

Creo que los orígenes de todo apren- 
dizaje del lenguaje están menos en los 
procesos tradicionales de ensefianza 
que en las fantaslas y los sentimientos 
del niilo. Puesto que son estos los que 
establecen el estilo para todos los d e  
sarrollos ulteriores de su vida simb6li- 
ca, los temas y la naturaleza de sus 
monólogos interiores, la cualidad de 
su fantasla. Durante el resto de su vi- 
da, estas primeras experiencias resur- 
giran en cada acto creativo, y refleja- 
rán y expresarán todas las facetas 
básicas de su identidad. 

Es el mundo que rodea al niflo el 
que deberá -para bien o para mal- pro- 
veer los ingredientes que orientarán su 
imaginación y moldearán la forma de 

niilo. Sabe que mientras m4s 
signos son, más largas son las oracio- 
nes. Entonces probablemente son des- 
cripciones de lugares o acontecimien- 
tos. Las oraciones muy cortas son 
exclamaciones o preguntas. ¿Son aca- 
so nombres las palabras que empiezan 
con letras m6s grandes? Poco a poco, 
los garabatos aparecen como relacio- 
nados con el significado explícito de 
las ilustraciones. ¿Podría el niflo, aho- 
ra, si se quitaran las ilustraciones, in- 
tentar leer la historia? ¿Podrían las pa- 
labras, a6n siendo ilegibles, provocar 
la reaparición en su mente de las imal- 
genes que le son familiares y de la s e  
cuencia de los acontecimientos? Pro- 
bablemente sl. 

El niflo aprende a leer y a escribir. 
Su universo de islas está en expansión 
y junto con el la forma y el contenido 
de su soliloquio interior. Empieza a 



vislumbrar significados, a escoger pa- 
labras para nombrar las realidades que 
lo rodean, a darles nombre y a expre 
sar sus sentimientos en relación a 
ellas. "Tengo un gusano de seda. Es 
blanco y gordo y redondo" será su pri- 
mera composición. Comienza a orga- 
nizar secuencias. Esta en el umbral de 
la lógica. Y de la poesla. Como el li- 
bro, su mente está llena de ilustracio- 
nes y letras. Pero las imágenes y las 
palabras están ahora inextricablemente 
mezcladas. Y ya por el resto de su vi- 
da, serán inseparables. 

Debido a que el libro ilustrado pare- 
ce ser la puerta que conduce hacia el 
complejo proceso de aprendizaje de la 
lectura, es sorprendente que haya reci- 
bido tan poca atención. La compren- 
sión de la naturaleza e importancia de 
la ilustración del libro para niflos, para 
no hablar ya de su evaluación y aná- 
lisis crítico, ha sido lamentablemente 
descuidada. El estudio acerca del 
aprendizaje de la lectura se convierte 
con demasiada frecuencia en una in- 
terminable verborrea que no se detie- 
ne a considerar las imágenes que pre- 
ceden a las palabras, ni los senti- 
mientos que preceden a ambos. !! U 

Y a he mencionado la importancia 
que tiene para el artista el redescubri-m 
mien@ de esos sentimientos de la ni- 
ñez que parecen estar en la fuente de6 
su imaginario. Sin pretender explorar d 
exhaustivamente los atributos y el 2 
papel de las ilustraciones para los ni-& 
fios en edad preescolar, me gustaría 
examinar un aspecto, en el cual la2 
comprensión de esos sentimientos es 
de importancia fundamental. ¿Cómo 
afectan el surgimiento y la formación 
de nuestra imágenes mentales? ¿Y c6- 
mo condicionan la forma del lenguaje 
visual? 

Gran parte de mi trabajo como artis- 
ta, como ilustrador de libros para ni- 
flos, se ha basado en el supuesto de 
que las imitgenes mentales, en lugar de 
prorrumpir en nuestra conciencia co- 
mo completos gestalts, surgen gra- 
dualmente y van definiendose paso a 
paso. Creo que el primero de los pasos 
de ese proceso está profundamente 
condicionado por un sentimiento ini- 
cial. Antes de una imagen, por rudi- 
mentaria que sea, lo que primero se 
experimenta es una especie de gesto 
.interior que exige concretarse en el es- 
pacio. La primera nace en el surgi- 
miento de nuestro imaginario; es en- 
tonces algo as1 como un preslmbolo, 
un Urgestalt que, como un embrión, 
contiene toda la informaci6n necesaria 

para su desarrollo ulterior. Obviamen- 
te, debido a la velocidad de rayo que 
tiene el tiempo mental, el desconoci- 
miento de esta etapa rudimentaria en 
la evolución de las imágenes es una ta- 
rea prActicamente imposible. 

Cuando exigimos del artista una 
comprensión intuitiva de la esencia de 
las cosas y de los acontecimientos, en 
realidad nos estamos refiriendo a su 
posibilidad para recapturar ese primer 
momento del nacimiento del imagina- 
rio mental, cuando la cualidad esen- 
cialmente gestual de las cosas nos es 
revelada. En ese momento, una cosa 
no es más que la sensación de estar 
contenido en algo, y la sensación de 
un espacio que nos contiene. S610 des- 
pues se agregarán detalles informati- 
vos especfficos: una puerta, ventanas, 
un techo. Si en cualquier arte es im- 
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portante ser capaz de identificar esos 
primeros sentimientos o imágenes, en 
el arte de los libros es esencial. 

Porque en el pensamiento infantil, 
a6n pobre en información estructura- 
da, los sentimientos y las sensaciones 
juegan un papel determinante. Los di- 
bujos de los niños nos c o n f i n  de 
alguna manera este supuesto. Sin em- 
bargo, el acto mismo de objetiviuu, 
estimulado por los adultos dentro del 
contexto de unas premisas culturales 
especificas debe ser considerado con 
precaución. Mas convincente es la ha- 
bilidad del niflo para leer símbolos vi- 
suales que a primera vista parecen im- 
posibles de decodificar. La respuesta 
de niflos muy pequeiíos frente a mi li- 
bro Limle Blue and Limle Yellow (2) en 
el cual los protagonistas no son más 
que formas más o menos circulares r e  

cortadas en papel. las casas son 
a - .  

áreas marrones que rodean a las for- 
mas circulares y la escuela es un 
rectangulo negro, me ha afirmado 
en mi convicción de que las imáge 
nes no tienen que estar cargadas de 
detalles para que sea posible leerlas 
o identificarse con ellas, siempre y 
cuando las formas, las relaciones 
espaciales, las posiciones y el con- 
texto complemente y expresen los 
significados de las palabras que 
acompaflan a la imagen y por lo 
tanto, evoquen sentimientos recono- 
cible~. 

Estas observaciones no son sino 
insinuaciones en relación a lo que 
debería ser exdorado acerca de los 
libros ilustradós y de su papel en el 

desarrollo del lenguaje visual y verbal. 
Para nombrar sblo algunas cosas: la 
relaci4n entre palabras e idgenes, las 
posibilidades y limitaciones de esta r e  
lación, la función de palabras e imáge 
nes en el estfmulo de la imaginación y 
en la ordenación del discurso interno. 
Sin embargo, todo lo que se diga y se 
sepa acerca del funcionamiento de la 
mente humana, especialmente de las 
nebulosas etapas de su formación y el 
surgimiento del universo simb6lic0, 
no sera más que un saber hii~~tetico. 
Esperar más que esto es algo as1 como 
tratar de saltar sobre la propia sombra, 
una proeza en la que 5610 los poetas 
pueden salir airosos. 

(1) En el texto original: 'a chldlike reme of 
wondcr". 

(2) Link Biue ond Linle Ydbw a uno de la 
libros más conocidos de Leo Lionni. Fue pubüca- 
do en 1959 por Ir Editorial M n  obolemky de 
NUCM York. 
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Jean, Georges 
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Mata i Garriga, Marta 
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ta i Ganiga. En: A.1.C.- Ma- 
drid, Ministerio de Cultura, 
1980.- N.2, p. 49-62. 
Moret, Zulema 
Anirnacidn a la lectura en 
la etapa prelectora y en el 
ciclo inicial / Zulema Mo- 
ret.- Curso impartido en la 
Fundación Germán SBnchez 
Ruiphz en Diciembre de 
1987. 
Pelegrfn, Ana 
Libro de estampas: almana- 
que de los niíios: 1800- 
1892 / Ana Pe1egrín.- Ma- 

drid: Consebría de Educa- 
ción. 135 p. 
Puentes de Oyenard, 
Sylvia 
Literatura infantil: materia 
y forma / Sylvia Puentes de 
0yenard.- Uruguay: Aso- 
ciación Uruguaya de Litera- 
tura Infantil-Juvenil. (19?) 
62 p.- (El libro, el ni50 y su 
mundo; 5). 
Rodrigues, Cecilia da Ns 
tividade 
Experiencias con un 6lbum 
de imhgenes / Cecilia da 
Natividade Rodrigues. En: 
A~untes de educaci6n.- Ma- 

Sendak, Maurice 
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conversaciones con el dibu- 
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Sendak / Maurice Sendak. 
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Silveyra, Carlos 
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del libro infantil / Vaclav 
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teratura infantil.- Cuba 
Gente ~ u e v &  1987. N. 5, pI 
13-17. 
Tirant 
Tirant lo blanc: exposicib 
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Manuel Boix (1 978-1 983) / 
(Texts, il., disseny i direc- 
ci6 M.B. i J.P.- Valencia: 
Generalitat, Consellena de 
cultura, educació i ciencia. 
D.L. 1988. (98) p. 
Tubau, Griselda 
ImAgenes táctiles / Griselda 
Tubau. En: CLIJ. Cuader- 
nos de Literatura Infantil y 
Juvenil.- Barcelona: Fontal- 
ba, 1990. N. 20, p. 8-13. 
Turín, Adela 
Hermosas, cari5osas y pa- 
cientes / Adela Turín. En: 
CLIJ. Cua&rnos de litera- 
tura infantil y juvenil.- Bar- 
celona: Fontalba, 1989. N. 
1 1, p. 24-27. 





;Qué es? 

L a Literatura In- 
fantil, como 
reflejo de la 
realidad y como 

recurso para la transmi- 
sión y difusión de la 
Educación Ambiental, es 
analizada para constatar 
en qué medida es incorpo- 
rado el entorno urbano 
-como emisor y receptor 
de acciones y procesos- a 
la educación, y para po- 
tenciar, a través de ella, 
una relación enriquecedo- 
ra entre el niño y la 
ciudad. 

En los ñltimos años, y paralelamente 
a otros campos del saber y el hacer del 
hombre, han cobrado especial impor- 
tancia en el Ambito de la educación di- 
ferentes tendencias, movimientos o 
enfoques -algunos de ellos untinime 
mente asumidos por la comunidad 
educativa- que han encontrado su plas- 
mación en la abundante literatura pe- 
dagógica actual y en los móltiples es- 
fuerzos que, en la praxis, se están 
llevando á cabo. ~ & e  estos movi- 
mientos o enfoques, merece lugar des- 
tacado la "Educación Ambiental". 

Llegados a este punto, creemos 
oportuno aclarar que entendemos por 
Medio Ambiente. 

Consideramos Medio Ambiente, 
tanto el medio natural como el modifi- 
cado o artificial (por ejemplo, entorno 
urbano). Pensamos, con Novo Villa- 
verde, que el proceso de Educación 
Ambiental, tendril como objetivo 
"acercar a las personas a su medio am- 
biente -natural, rural o urbano, seg6n 
los casos- para elucidar valores...", y la 
escuela, y en el mejor de los casos la 
comunidad, implementad a su proce 
so enseííanza-aprendizaje en ese m e  
dio ambiente o entorno, que constitui- 
rB el marco más idóneo para un 
aprendizaje contextualizado y signifi- 
cativo, establecitndose unas redes en 
las que, tanto entorno como sujeto, 
salddn beneficiados. 

Tambián queremos resaltar que, da- 
do que una gran parte de la población 
infantil es mayoritariamente urbana, y 
que por tanto su entorno es la ciudad, 
consideramos que es necesario recabar 
información acerca de en que medida 
se considera el entorno o medio am- 
biente urbano como contexto, fuente o 

Educación ambiental 
ciudadana 

y literatura infantil 
M. Sagrario Flores Cortina 

Purificación MuAoz Calzada ' 

receptor de actividades y procesos 
educativos, y aunar esfuerzos, para po- 
tenciar las relaciones ni50 y ciudad. 

Planteamiento y objetivos del estudio: 
Una de las posibles vfas de constata- 

ción de cómo la teoría anteriormente 
expuesta, se ve plasmada en la reali- 
dad, sería el anillisis de la literatura in- 
fantil como instrumento o recurso es- 
colar y extraescolar que escuela, 
familia y sociedad utilizan con fines 
recreativos y educativos, ya que enten- 
demos que refleja: 

- por una parte, cómo la sociedad ha 
asumido las cuestiones medio-ambien- 
tales y que tipo de mensajes, en tomo 
al entomo, se transmiten a la pobla- 
ción infantil. 

- por otra, qut tratamiento reciben el 
medio ambiente natural (y por proxi- 
midad el rural), y el medio ambiente 
urbano, y qut tipo de información, 
mensajes, vaiores, etcktera, se des- 
prenden del tratamiento recibido por 
uno y otro tipo de entorno. 

Estudio propiamente dicho: 
MUESTRA total analizada: 555 li- 

bros de Literatura Infantil. 

* Libros para nifi6s de 6 a 9 años: 

243 libros, lo que representa un por- 
centaje, sobre el total. de un 44%. 

- Libros contextualirados en am- 
biente natural o rural, 89, repre- 
sentando un porcentaje del 37% sobre 
la muestra de libros para nidos de 6 a 
9 a5os. 

Libros en los que el medio natural' 
recibe un tratamiento preferente, 36, 
porcentaje 15 % . 

- Libros contextualirados en am- 
biente urbano, 70, que representan un 
porcentaje del 29%. 

Libros en los que el medio urbano 
recibe un tratamiento preferente, 14, 
porcentaje del 6%. 

Libros que tratan preferentemente 
medio natural o rural versus medio ur- 
bano, 7, porcentaje del 3%. 

- Libros inespec@cos, 84, porcentaje 
del 34%. 

Libros para niaos de 9 a 12 aíios: 
184 libros, porcentaje sobre el total, 
33%. 

- Libros contextualirados en am- 
biente natural o rural: 57, que reflejan 
un porcentaje del 3 1%. 

Libros que tratan preferentemente 
el medio natural, 25, porcentaje del 
14%. 



- - Libros contextualizados en am- L do, respeto y defensa de la Naturaleza. 1- 
biente urbano, 90.49%. LOS mensajes que Se placer de vivir en el campo, etcétera. 

Libros que tratan preferentemente Los mensajes que se transmiten so- 
el medio urbano, 20, representando un 

L! sobre medio bre medio urbano son, en su mayoría, LV 

11%. 
Libros que tratan medio naniral 

versus urbano, 4,2%. 
- Libros inespec(ficos: 37, refrejan 

un 20%. 

* Libros para niilos de 12 a 14 
años: 128, porcentaje sobre el total, 
23%. 

- Libros contemalizados en medio 
ambiente natural-rural, 64 con un por- 
centaje del 50%. 

Entorno natural-mral preferente 
mente, 30,24%. 

- Libros contemalizados en medio 
ambiente urbano, 31,24%. 

Entorno urbano, como tema prefe- 
rente, 16 libros, con un porcentaje del 
13%. 

Entorno natural versus urbano, 2, 
porcentaje 1,5 % . 

- Inespecflcos, 33, porcentaje, 26%. 

Condusiones 
1. En el adlisis cuantitativo de los 

resultados, se pueden apreciar las si- 
guientes conclusiones: 

* Los libros de Literatura Infantil de 
los tres grupos establecidos (de 6 a 9, 

urbano son, en su mayoría, 
negativos 

de 9 a 12 y de 12 a 14 anos), recogen, 
de forma significativa, las cuestiones 
de Medio Ambiente, habiendo pasado 
éstas a constituir una temática prefe 
rente. De 555 libros analizados, 154 
tratan cuestiones sobre Medio Am- 
biente, reflejando un porcentaje del 
28%. 

* Constatamos cómo, en los tres 
grupos establecidos, el Medio Am- 
biente natural y/o rural recibe, en Lite 
ratura Infantil, un tratamiento más am- 
plio que el Medio Ambiente urbano. 
Sobre un total de 154 libros de temAti- 
ca medioambiental, 91 (59%), son 
acerca de Medio Ambiente natural y 
50 (32%) sobre Medio Ambiente urba- 
no. 

2. En cuanto al análisis cualitativo: 
* Los libros de Literatura Infantil 

que recogen la temática del Medio 
Ambiente naturavrural, transmiten va- 
lores ecológicos y difunden mensajes 
idllicos de amor a los animales, cuida- 

negativos: la ciudad como entorno \ 
hostil, la civilización como destructora k 
de la Naturaleza, contaminación. Tam- 
bien se pueden apreciar algunos men- 
sajes positivos: la ciudad como fuente C/ a 
de culnira, las fuerzas vivas de la ciu- k 
dad como ayuda al hombre, etcétera. + 

Para concluir, afiadiremos que es ne- L 
cesario que la Literatura Infantil tome 
conciencia de los múltiples valores 
que pueda aportar la ciudad a la educa- 

Q 
cibn y al hombre, y que transmita a 
sus léctores un mensaje más positivo 
de la Ciudad. y 1- 

L 
* Flores Cortina, M. Sagrario y c, 

Muiloz Calzada, Purificaci6n son k 
profesoras de la Escuela Universitaria Ls 
de Magisterio. Universidad de León. 

* 555 tihclos de Literatura Infantil. 
* NOVO VILLAVERDE, M.: 

Eahcación ambiental. Madrid : 
h a y a ,  1985. 
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qulpo de Bibliotecas Zaragoza también trabaja 
por la biblioteca escolar 

En el monogr~fico dedicado a 
La biblioíeca escolar en Espa- 

&Z (EDUCACION Y BIBLIO- 
TECA, nP 15) no presentamos 

ninguna experiencia que se 
desarrollase en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. Con 
posterioridad hemos tenido 

noticia de la meritoria labor 
del Equipo Bibliotecas y Ani- 

mación a la lectura. En conse- 
cuencia, damos un primer 

avance de la tarea desarrolla- 
da por tal grupo hasta la 

fecha, esperando poder publi- 
car, en un pr6ximo número, 

un artlculo elaborado por los 
integrantes de dicho Equipo. 

Hace siete a5os se formó un equipo 
de maestros (adscritos a la unidad de 
Programas Educativos de la Dirección 
Provincial del MEC) cuya tarea iría di- 
rigida exclusivamente a las bibliotecas 
escolares y la animación a la lectura. 
Tres ideas básicas les movfan: 

* la consideración de la biblioteca 
escolar como herramienta fundamental 
y básica en el proceso de aprendizaje 
desarrollado en la escuela, 

* la necesidad de concienciar al pro- 
fesorado de la importancia que tiene el 
que los alumnos se habitúen a leer, 

* la necesidad de desarrollar con los 
alumnos actividades tendentes a hacer- 
les ver que el libro puede ser algo cer- 
cano y agradable, diferencihdolo de 
los libros de texto. 

La primera zona elegida fue la de 
Alagón, donde en las escuelas de doce 
localidades, con la colaboraci6n del 
propio profesorado, se desarrollaron 
sesiones quincenales de pfacticas de 
animaci6n a la lectura, tareas de orga- 
nización de la biblioteca del centro, 
envlos de lotes bibliogrúficos, trabajos 
de información a los padres sobre el li- 
bro infantil y de sensibilizaci6n sobre 
el fundamental papel de la lectura pla- 
centera del ni5o. Carteles con lemas 
sobre la lectura, folletos y listas de li- 
bros recomendadcs segdn el nivel fue- 
ron repartidos en gran cantidad por la 
zona, ademhs de realizar una exposi- 
ción itinerante formada con 500 libros. 
El siguiente a50 el equipo se traslada a 
Zaragoza y realiza su trabajo a partir 
de, prioritariamente, tres ejes: 
56 

Gestidn de la dotaci6n de fondos 
bibliográficos A partir de una convo- 
catoria dirigida a todos los centros se 
realiza una selección entre aquellos 
que envlan un proyecto de trabajo en 
la biblioteca y el compromiso de parti- 
cipar en sesiones de formación. 

Los libros que conforman la dota- 
ción se entregan equipados a los cen- 
tros. Pertenecen en sus dos terceras 
+es al Bmbito de la literatura infantil 
y el resto son libros de consulta. 

En el curso 85/86 y siguiente, se do- 
t6 de libros a 80 centros. En el 87/88 
todos los centros pdblicos recibieron, 
desde la Dirección General de Progra- 
mas e Inversiones del MEC, un lote 
que variaba entre 100 y 250 libros en 
función del ndmero de unidades de ca- 
da centro. La Dirección Provincial lo 
complementó con materiales técnicos 
(gulas de organización, bibliograffas) 
y el ofrecimiento a los centros de faci- 
litarles las fichas catalognlficas de los 
libros recibidos. 

Cursillos a profesores. Anualmente 
organizan diversos cursillos sobre Tbc- 
nicas de Organizacibn Bibliotecaria y 
Tecnicas de Animacibn a la Lectura, 
que ademhs sirven como canal para la 
formación de grupos de trabajo. 

Organizaci6n de jornadas de lite- 
ratura infantil, en las que por medio 
de conferencias, mesas redondas y 
presentación de experiencias desarro- 
lladas en diversos puntos del pafs se 
posibilita la formación del profesorado 
en diferentes aspectos de la literatura 
infantil y se refuerza el trabajo de los 
grupos que funcionan en la provincia. 
Se han desarrollado, por el momento, 
en Zaragoza, Calatayud y Ejea. 

INVESTIGACIONES 
A lo largo de los cursos 88/89 y si- 

guiente, en colaboración con la CEE, 
se desarro116 desde la Direccih Ro- 
vincial el proyecto de investigación- 
acción Prevencibn del analfabetismo 
en medios sociales marginados a tra- 
vés de la animacidn a la lectura y en 
el que participaron la Inspeccidn edu- 
cativa y la Universidad de Zaragoza. 

Las actuaciones fueron dirigidas a 
las comunidades educativas de seis co- 
legios de EGB y cuatro de Educación 
de Adultos ubicadas en barrios poco 
favorecidos de Zaragoza. Si bien los 

destinatanos directos eran los alum- 
nos, tambikn se disefiaron actividades 
dirigidas a sus familias y entorno. 
Ademhs de actividades de animación a 
la lectura y de dinamización de biblio- 
tecas, se elaboraron materiales dirigi- 
dos a las familias, campa5as de Navi- 
dad, quincenas del libro, visitas a 
bibliotecas piiblicas, exposiciones, et- 
cetera. 

Por o t ~ o  lado, durante el curso 
87/88, se realizó, dentro del trabajo en 
colaboración con los Grupos de Ani- 
mación a la Lectura (adscritos a los 
Centros de Profesores de la provincia 
de Zaragoza), la Encuesta sobre Mbi- 
tos de lectura de libros entre 1190 
alumnos del Ciclo Medio y Superior 
de toda la provincia. 

PUBLICACIONES 
Como material de apoyo a las distin- 

tas actividades realizadas, el Equipo 
de Bibliotecas y Animaci6n a la lectu- 
ra ha elaborado diversos materiales 
(gufas bibliogrhficas, gulas orientati- 
vas sobre la biblioteca). Dos serían las 
especialmente resefiables, pues presen- 
tan matices diferenciadores y además 
no necesitan de grandes costos econó- 
micos para su realización: 

* Orientaciones sobre cbrno hacer 
lectores a nuestros hijos e hijas, folle- 
to que contiene una serie de onsejos 
dirigidos a los padres para contribuir a 
la formación de hhbitos lectores en los 
nifios (desde Preescolar al Ciclo Supe- 
rior). 

* Materiales sobre literatura infan- 
til. Recopilación de trabajos apareci- 
dos en distintas publicaciones periódi- 
cas. 

Seíialar finalmente que el Equipo 
colabotd activamente, durante el curso 
pasado, en la publicación de una Ngi- 
na semanal sobre actividades en tomo 
al libro y la biblioteca escolar en la s e  
parata Heraldo Escolar del periódico 
Heraldo de Aragón. 

ion a la lectura 
Provincial del MEC 
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Bases de datos (dBASE, Docutsx, Knosys, Foxbase) 

Las pesos pesados (Sablni. Palsflme, Dobls/Llbls, DataTrek, BRS, 
Ttnlib, Basls~Catdoc) 

Ligeros pero potentes (Blbllo3000, Inmag ic, Llber-Marc, Nabil) 

BENJAILIIN CABALEIRO 
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Bases de datos 
Las bases de datos son programas 

inform4ticos especialmente disefiados 
para la el almacenamiento y recupera- 
ción de información textual. Por ello, 
su utilidad para bibliotecas, centros de 
documentación y en general todo tipo 
de empresas que tengan como "mate- 
ria prima" de su trabajo la informa- 
ción, es fundamental. Presentamos 
aqul una muestra de las m4s conocidas 
aunque existen otras muchas, tanto en- 
tre las denominadas "relacionales" co- 
mo Paradox , Data Pevect , Data Ea- 
se o Rapidfile como las documentales: 
Clarity, Free Base, Oracle, AskSam, 
Micro-Questel o BRS, Tamil, Basis y 
Texto, de las que se comentan m4s 
adelante sus aplicaciones para biblio- 
tecas. 

Es importante tener en cuenta que en 
estos programas -a diferencia de lo 
que se conoce por "aplicacionesw- el 
usuario tiene que adaptar los diferen- 
tes campos de informacibn a sus nece- 
sidades y el intercambio de informa- 
ción puede presentar problemas de 
compatibilidad. Es decir, están disefia- 
dos para gestionar la información de 
cualquier tipo de empresa (direccio- 
nes, informes, etc.), no exclusivamente 
información bibliosl.af1c-a. 

dBASE III, IV 
(Ashton Tate) 

Esta base de datos relaciona1 para 
PC's es sin duda la m8s conocida y 
utilizada del mundo. La dltima versión 
(dBASE N) es totalmente compatible 
con las anteriores, incorporando me- 
nas más sencillos y nuevos mandatos 
y funciones. Puede definirse como una 
base de datos de manejo interactivo 
que permite tambien la programación 
de aplicaciones. Es por tanto una he- 
rramienta muy potente para la gestión 
de información, pero en contrapartida, 
por su misma complejidad, es necesa- 
rio dedicarle bastantes horas para utili- 
zarla con el m4ximo rendimiento. 

Precio (dBaseiV): 170.000 Ptas. 

DOCUTEX (Micronet) 

A pesar de su sencillez, o por eso 
mismo, esta base de datos es suma- 
mente recomendable para multitud de 
aplicaciones, especialmente para bi- 
bliotecas, colegios o uso doméstico. 
Su reducido precio y facilidad de ma- 
nejo se combinan con unas prestacio- 
nes muy interesantes desde el punto de 

vista documental. El programa alma- 
cena la información en fichas de 512 
caracteres (no por medio de campos 
como en otras bases de datos), en las 
que se pueden ir asignando referencias 
que pasan a formar parte de un Indice. 
De este modo, se pueden seleccionar 
grupos de fichas que contengan una o 
varias palabras de los criterios de s e  
lección que impongamos y mediante 
la utilización de los operadores lógicos 
de intersección (*), unión (+) o dife- 
rencia (-). El mkimo de palabras indi- 
zadas es de 32.500. Proporciona fiche- 
ros utilizables desde tratamientos de 
texto, as1 como la posibilidad de listar 
el lndice y las fichas. 

Recio aprox.: 9.000 Ptas. 

KNOSY S (Micronet) 

Base de datos documental realizada 
Integramente en Espafia -lo cual se no- 
ta al utilizar los comandos- que está 
teniendo una enorme aceptación entre 
bibliotecanos y documentalistas. 

Compagina una gran cantidad de 
funciones de alto nivel con la flexibili- 
dad y facilidad de uso. Puede decirse 
que es una combinación de tratamien- 
to de textos y base de datos textual ya 



que integra un potente editor, registros 
y campos de longitud variable y fun- 
ciones de recuperación de la informa- 
ción muy potentes. Por su condición 
de base de datos documental, difiere 
en gran medida de las bases de datos 
relacionales (más dirigidas a la gestión 
y contabilidad de empresas). En 
Knosys no es necesario definir la lon- 
gitud de los campos ni diferenciar la 
información numCrica de la textual. 
Además, la indización de la informa- 
ción y su posterior recuperación me- 
diante diversos operadores es mucho 
más potente (operadores de intersec- 
ción, unión, exclusión, búsquedas en- 
tre rangos de referencias, operadores 

de proximidad, truncados, interroga- 
ción por sinónimos, diccionario de pa- 
labras vaclas, etcétera). Entre sus otras 
muchas características, permite diver- 
sos tipos de listados, generación auto- 
mática de bases de datos a partir de fi- 
cheros ascii y dBase, y campos de 
hasta 32.000 caracteres). Por otra par- 
te, existe la versión CD KNOSYS, es- 
pecialmente disefiada para gestionar 
bases de datos en soporte CD-ROM, 
con aplicaciones muy interesantes co- 
mo la posibilidad de interrogar m e  
diante tres tipos de lndice simultanea- 
mente (glosario -todos los términos-, 
tndice KWIC o por sinónimos). 

Precio (Knosys): 135.000 Ptas. 

FOXBASE (üniverse, S.A.) 
Julián Colina, que ha diseflado el 

programa BIBLIOS (ver pag. 65) a 
partir de FOXBASE+, nos comenta 
las características de este programa: 

FoxBase+ y Foxpro (versión profe 
sional) es el gestor de bases de datos 
para ordenadores personales más rápi- 
do de los sistemas relacionales que 
hay en el mercado, y la pregunta es 
siempre Les mejor o peor que dBase? 
Seguramente la respuesta es: igual. 
Hay matices entre uno y otro que solo 
los verá el que haya usado ambos, lo 
cual es obvio en el interfaz de usuario 
y el la presentación diferente de lista- 
dos de ficheros en el FoxPro compara- 
do con dBaseiV. 

Si nos planteamos para que va a ser 
usado, puede decirse que dBase es 
más interesante en lo relativo a aplica- 
ciones y los Fox en el campo de la en- 
señanza. 

Existen diversos manuales sobre es- 
tos programas que incluyen disquete 
de demostración (editados por Ra-Ma, 
Anaya, Turgeon). 

En el manual sobre dBaseIV de Ra- 
ma, el programa de demostración gra- 
tuito que se acompaiia toma ademas 
como ejemplo la gestión informática 
de una biblioteca. 

Precio FoxBase+: 170.000 Ptas. 

3.000 INFORMATICA 
Wsell de Guimbarda, 3. 
IQB. 
30203 CARTAGENA 
Tel. (968) 52 79 35 

SERVICIOS DE TELE- 
DOCUMENTACION/ 
BARATZ 
Gaztambide, 61. 
280 15 MADRID 
Tel. (91) 593 97 32 

CENTRISA 
Cdrsega, 373 
08037 BARCELONA 
Tel. (93) 207 55 1 1 

CHEMDATA IBERICA 
Alcalá, 10 1.2* 

Direcciones útiles 

28009 MADRID 
Tel. (9 1) 435 22 02 

COSPA 
Bravo Munllo, 377.e 
28020 MADRID 
Tel. (91) 733 20 89 

DATA HARD 
Londres, 1 
28020 MADRID 
Tel. (91) 255 70 01 

DOC-6 
Tuset, 21. a. 3a. 
08006 BARCELONA 
Tel. (93) 41 4 06 79 

GABINETE DE ASESO- 

RES DOCUMENTALIS- 
TAS 
López de Hoyos, 10. 
28006 MADRID 
Tel. (91) 563 16 10 

IBM 
Sta. Hortensia, 26-28 
28002 MADRID 
Tel. (9 1) 397 60 00 

LIBRERIA UNIVERSI- 
TARIA AUTONOMA 
Santa Ana Baja, 17. 
28034 MADRID 
Tel. (91) 735 17 21 

MICRONET 
Santa Engracia, 6. 

280 10 MADRID 
Tel. (91) 410 50 O1 

SABIM-Automatizacibn 
de bibliotecas 
Hileras, 8. 4Q. 
280 1 3 MADRID 
Tel. (9 1) 542 67 78 

UNISY S 
Martínez de Villergas, 1. 
28027 MADRID 
Tel. (91) 403 60 00 

UNIVERSE 
Sector Oficios 22/23 
Tres Cantos 
28760 MADRID 
Tel. (91) 803 32 51 



SABINI 
Programa espaííol destinado especl- 

ficamente a aplicaciones bibliotecarias 
y documentales. Utiliza normas inter- 
nacionales (formato MARC, ISBD, 
Normas ISO, etc.) para la creación de 
bases de datos bibliogdficas, lo que 
permite el intercambio de información 
con otros centros nacionales o extran- 
jeros y el establecimiento de progra- 
mas bibliotecarios cooperativos. 

Funciona bajo un sistema operativo 
no dependiente de ninguna marca de 
ordenador particular, con lo que se 
consigue la emigración entre marcas y 
la libertad de elección del equipo más 
conveniente en cada caso, ya se trate 
de un main-frame, de un mini o de un 
personal avanzado. 

Consta de los siguientes módulos: 
Adquisiciones 
Se &carga de gestionar el 

control económico, proveedo- 
res, la selección y pedidos y la 
memoria de pedidos. Permite la 
edición automdtica de corres- 
pondencia y está conectado di- 
rectamente con la base de datos 
bibliogdficos (permite realizar 
una precatalogación). 

Catalogación 
Dirigido a la creacibn, actua- 

lización y mantenimiento del 
catálogo automático de la bi- 
blioteca utilizando el formato 
MARC para las descripciones 
bibliograficas y fondos. Permi- 
te el acceso automdtico al Te- 

muro y los Ficheros de Autoridades y 
la edición de catAlogos en diferentes 
soportes: papel, fichas bibliogrgf~cas 
(con puntuación ISBD), microformas, 
cinta u otro soporte magn6tico. Gestio- 
na varios catálogos de diferentes tipos 
de materiales: monografias, publica- 
ciones seriadas (facilita la recepción y 
control de los diferentes nómeros ges- 
tionando de forma automdtica los no 
recibidos), material audiovisual, parti- 
turas y mapas. 

Tesaun, y Autoridades 
Facilita la creación y modificacibn 

de términos, relaciones, clasificación y 
notas asignadas a cada autoridad. Faci- 
lita el uso del mismo léxico controlado 
y estructurado tanto a la hora de crear 
un registro bibliogrúfico, como al rea 

lizar una consulta a la base de datos. 
Se utiliza el formato MARC para la 
descripción de las Autoridades. 

Recuperacih bibliogrAíica 
Las consultas pueden hacerse sobre 

uno o varios de los siguientes concep 
tos: autor, tftulo, materia, serie, clasifi- 
cación, ISBN, Depósito Legal, nómem 
de registro o signatura topográfica. 
Permite el truncado, la combinación 
con operadores booleanos (Y, O, 
SALVO) y el acceso directo al thesau- 
ro y a la Lista de Autoridades. Existe 
la posibilidad de acceder a éste módu- 
lo a través de OPAC. Las consultas 
pueden visualizarse en formato ISBD. 

Circulaci6n 
Permite la definicibn de los servi- 

cios ofrecidos por la biblioteca, la 
identificación y clasificación 

PALWIME (Un isys) 
Programa modular e integrado para 

la gestión completa de bibliotecas. Uti- 
liza una base de datos relaciona1 espe- 
clficamente disefiada para las necesi- 
dades de archivo y recuperaci6n de 
datos en una biblioteca. 

Entre sus características más impor- 
tantes está la función de hipertexto, 
que permite a vartir del uosiciona- 
miento del cursar sobre u k  palabra 
(del tltulo, autores, descriptor ...) obte- 
ner más información sobre ese término 
de otros registros de la base de datos. 
Incluye también un potente editor que 
por medio de "ventanas" permite, 

mientras se crea un registro, "cortar y 
pegar" datos ya existentes. 

Dispone de los siguientes m6dulos: 
Catalogación, Préstamos, Adquisicio- 
nes, Control de publicaciones periódi- 
cas, Pr6stamos entre bibliotecas e In- 
formes. A partir de ellos se puede 
realizar una gestión integral de todas 
las actividades de una biblioteca o red. 

de los usuarios, el control au- 
tomatico de los servicios utili- 
zados por los usuarios, as1 co- 
mo la edición y seguimiento 
de los camets de lector. Reali- 
za las tareas de préstamo y de- 
volución automáticos, gestión 
automatica de las renovacio- 
nes, reservas y reclamaciones, 
edición de correspondencia y 
consulta sobre el estado de 
una obra o de un usuario con 
relación al préstamo. 

Recio: oscila entre 
1.800.000 y 5.750.000 Ptas. en 
función de la configuración y 
los m6dulos que se implanten. 

ya que dispone de las funciones habi- 
tuales de los programas de estas carac- 
terísticas: catalogación, importación y 
exportación de registros en formato 
MARC, integración del m6dulo de 
préstamo con el de catalogación, con- 
trol de presupuestos, m6dulo de info- 
mes (permite la Difusión Selectiva de 
Información). 

Existe vekión para MS-DOS ) 
UNiX en monousuario y red. 

Precio: Unisys trabaja como sumi- 
nistrador ónico de los equipos y pro- 
gramas, por lo que para solicitar presu- 
puestos es mejor dirigirse a ellos 
directamente (ver Direcciones Qtiles). 



DOBIS/LIBIS (1 BM) 
Sistema integrado de gestión de bi- 

bliotecas con funcionamiento interac- 
tivo, actualizaciones en tiempo real, 
posibilidad de utilizar m4s de un idio- 
ma en la misma sesión y compatible 
con el formato MARC. Es uno de los 
programas con mayor implantación en 
bibliotecas universitarias espailolas. 

El equipo necesario para este pro- 
grama son ordenadores compatibles 
con los IBM 370 y sistema operativo 
MVSNSE, CICS o PUL. (No es por 
tanto compatible con microordenado- 
res). 

Entre las funciones básicas del pro- 
grama están: 

Compras 
La función de compras puede no es- 

tar centralizada en una sola biblioteca. 
Aquf se lleva a cabo el registro y con- 
trol interactivo de pedidos y presu- 
puestos, visualización de facturas y 
control de pagos, posibilidad de escri- 
bir notas de reclamaci6n, manteni- 
miento del fichero de vendedores y 
distribuidores, control de préstamos 
interbibliotecarios, entre otras funcio- 
nes. 

Catalogacibn 
En esta función se incluye la crea- 

ción de nuevos registros biblioefi- 
cos, adición de copias o volúmenes 
pafa documentos ya catalogados, crea- 
ción de índices, referencias cruzadas, 
introducción de notas y resúmenes, 
mantenimiento de la información del 
catálogo del sistema y de los catalogos 
locales, etc. 

Consulta 
Permite la básqueda en el catálogo 

del sistema y en los catalogos locales, 
la recuperación por los fndices estable 
cidos, búsqueda truncada, permutación 
de fndices y operadores booleanos. De 
especial interés para los lectores es la 
posibilidad de que estos puedan reali- 
zar tambiCn búsquedas combinadas. 

Circulacibn 
Esta función ofrece la posibilidad de 

consultar el catálogo y copias en circu- 
lación, controlar usuarios morosos, 
calcular multas y obtener hojas de r e  
clamación, utilizar el lector óptico, de- 
finir ficheros de usuarios inde- 
pendientes para las distintas 
bibliotecas o sepanir la polftica de 

Programa frances que permite la 
gestión completa de bibliotecas y cen- 
tros de documentación. Cuenta con 
bastante implantación en Espafía, des- 
tacando especialmente su módulo de 
gestión de publicaciones periódicas. 

Consta de cuatro módulos principa- 
les y se puede completar con otros co- 
mo el de Búsqueda Documental-USM 
y el de Importación de Registros 
MARC-DATABRIDGE. 

Existe versión de programa para mi- 
croordenadores (PC's, PS2) minis 
DEC VAX y Appel Macintosh. 

Adquisiciones 
Algunas de las funciones que com- 

prende son: pagos previos, factura- 
ción, impresión, seguimiento y recep- 
ción de los pedidos, distribución de los 
costos en las distintas partidas, cartas 
de reclamación, búsqueda booleana, 
informes presupuestarios e integración 
de los módulos de gestión de publica- 
ciones periódicas y de catalogacidn 

Catalogaci6n 
Este módulo permite la consulta del 

catálogo en llnea, la impresión de cin- 
co tipos de catálogos y del inventario 
topogdfico, la creaci6n de bases de 

DATATREK 
datos múltiples, la gestión de ficheros 
de autoridades de materias y autores, 
la gestión de referencias, la impresión 
de cuatro tipos de catálogos de nuevas 
adquisiciones y la impresión de fichas 
y etiquetas. 

préstamos por bibliotecas. 
Publicaciones peri6dicas 
Para el registro y control interactivo 

de llegada de los números de la publi- 
cación, reclamación de números atra- 
sados y seguimiento de ejemplares en- 
cuadernados, introducción y co- 
rrección interactiva de resdmenes en 
distintos idiomas, establecimiento de 
condiciones de periodicidad de las co- 
lecciones, obtencidn de notas de recla- 
mación para números atrasados y o b  
tención de estadisticas. 

Catálogos y salidas impresas 
El sistema permite la obtencibn de 

fichas bibliogrúficas bajo normas 
ISBN, relación de nuevas copias cata- 
logadas en el sistema, catalogos COM, 
estadfsticas diversas o la obtención de 
los listados utilizados en compras y 
préstamos. 

Recio: Al ser muy variable depen- 
diendo del equipo y terminales utiliza- 
dos, para pedir presupuesto dirigirse 
directamente con la empresa: 
IBM. Departamento ACIS. 
Tel. (91) 397 67 16 

Búsqueda documental 
Permite utilizar operadores boolea- 

nos, aritméticos y truncados. La bús- 
queda puede realizarse sobre uno o va- 
rios campos a la vez. 

PrCstamo 
Puede complementarse con la utili- 

zación de etiquetas con código de ba- 
rras. Genera avisos para los lectores 
morosos as1 como todas las estadlsti- 
cas vinculadas al préstamo. Permite 
también la búsqueda booleana, el in- 
ventario y puede integrarse en el catá- 
logo en línea. 

hiblicaciones peribdicas 
A cada publicación periódica le co- 

rresponde una cita bibliogrhfica y un 
estado de la colección completo. El 
sistema preve la llegada del próximo 
número. Permite realizar informes 
contables, estadfsticas de préstamo, 
listado de revistas retrasadas y la inte- 
gración con el m6dulo de adquisicio- 
nes. 

Recio aprox. (con los 4 módulos prin- 
cipales): 1 S00.000 Ptas. 
Distribuido por Gabinete de Asesons 
Documentalistas, DOC-6 y otros. 



BRS 
BRSBEARCH es un programa mo- 

dular de recuperación documental para 
el disefio y creación de bases de datos. 
Su característica principal es la recupe- 
raci6n de la informacibn a partir de 
textos Integros (full-text) y sus nume- 
rosos operadores de bdsqueda (lógi- 
cos, posicionales, cualificación de pB- 
rrafos, comparación de campos 
numéricos o truncados). A partir de 
BRS se han disehado diferentes pro- 
gramas de aplicaciones específicos pa- 
ra bibliotecas y centros de documenta- 
ción. Entre ellos están ABSYS (Lois 
Ii) y BRSISGB. El primero está pen- 
sado para bibliotecas con un ndmero 

de voldmenes muy alto, con una ges- 
tión bibliotecaria importante y unos 
prestamos numerosos. Consta de dos 
gestores de bases de datos; uno de 
ellos es BRS que se encarga de la cata- 
logación y las bdsquedas (lo que per- 
mite, como hemos comentado antes, la 
recuperación por texto fntegro). El otro 
gestor de bases de datos de Absys es 
relacional, lo que comporta cierta rigi- 
dez pero un mayor control de algunos 
m6dulos. Entre otras caracterlsticas 
permite la catalogación en formato 
MARC y cuenta con módulo de OPAC 
(Acceso pdblico a la base de datos en 
línea). 

BRWGB (Sistema de Gestión Bi- 
bliotecaria) se dirige mAs a aquella bi- 
bliotecas que no tengan necesidad de 
compartir su información catalogt-af~ca 
con otras o que los procesos de catalo- 
gación y pdstamo sean mAs sencillos 
(de uso interno de empresas o departa- 
mentos). Al estar desarrollado exclusi- 
vamente sobre BRS contiene todas las 
posibilidades de recuperación del mis- 
mo. Existe versión de BRS para mi- 
mos, minis y grandes ordenadores, 
aunque posiblemente su entorno más 
adecuado, sea en los segundos. 

Distribución: Baratz y otros. 

TINLIB (IME-DOC-6) 
Programa de gestión de bibliotecas y Si bien la entrada de datos no se ha- exportación como la importación de 

centros de documentación desarrollado ce en formato MARC, el sistema tiene registros. Existe versión para mims 
w r  la emuresa britainica Information este formato interno y permite tanto la (MS-DOS) y U N E .  
~ana~eme 'n t  & Engineering 
que comercializa en versión 
castellana y catalana DOC-6. 

Sus módulos basicos son: 
- catalogación (entrada de 
datos y bdsqueda) 

- adquisiciones 
-.prestarno 
- control de revistas 
- generador de informes 
- préstamo interbiblioteca- 

no 
Entre sus características 

pueden destacarse la función 
de hipertexto, y su disefio 
abierto. 

Como informamos en el 
nómero anterior, este pro- 
grama ha sido elegido por 
e1 Servei de Biblioteques de 
la Generalitat de Catalunya 
para informatizar su red de 
bibliotecas pdblicas. 
Precios aproximados: 
Versi5n para MS-DOS 
completo, monousuario: 
1.500.000 Ptas. 
MS-DOS multiusuario: 
3.200.000 Ptas. 
UNIX, con mAs de 50 esta- 
ciones: 20.000.000 Ptas. 

BASIS-CATDOC (Cent risa) 
Basis puede definirse como un pro- interfase con el sistema MARC. La de este programa facilita al usuario la 

ducto especial en el campo de las ba- utilizaci6n de Basis para el desarrollo posibilidad de personalizar la aplica- 
ses de datos ya que en 61 se unen dos ción, pudiendo crear formatos de sali- 
tipos de sistemas: las bases de datos da o herramientas de interrogación, a 
relacionales y las documentales. Des- su medida. 
taca especialmente su gran cantidad de Algunas de las funciones son: multi- 
operadores para la recuperación de la biblioteca, gestión de préstamos, ges- 
información: booleanos, aritmeticos, tión de proveedores, thesaunis y ma- 
de términos adyacentes o bdsquedas ti- mothesaurus, difusión selectiva, 
po "frase" sobre texto íntegro, y su po- enlaces con fotocomposición, gráficos, 
tente módulo de generación de infor- otras bases de datos, etc. 
mes. Recio aprox. Al solo existir versio- 

CATDOC es un software de aplica- nes de estos programas para ordenado- 
ci6n implementado con Basis, que está res minis y mainframes, la relación de 
orientado especfficamente a la catalo- precios para cada tipo de mAquina y 
gación documental y la gestión de bi- distinto ndmero de terminales sería 
bliotecas. Para la descripción docu- muy extensa. 
mental utiliza las normas ISBD y un 



BIBLIO3000 (3000 Informática) 
De Cartagena nos ha llegado infor- 

mación sobre este interesante progra- 
ma de gestión de bibliotecas que fun- 
ciona en microordenadores y redes 
locales. 

Cuenta con un m6dulo de cataloga- 
ción que constituye su piedra angular, 
que permite trabajar siguiendo el for- 
mato Ibermarc y las Reglas de Catalo- 
gación. Otros de sus módulos son: R e  
vistas, Pr6stamos y Estadísticas. 

Al programa se acompafía un com- 
pleto manual que describe paso a paso 
los diferentes mentís, con numerosas 
aclaraciones sobre aspectos catalográ- 
ficos. 

Catalogacidn 
Este m6dulo sigue el formato IBER- 

MARC para monograffas y las Reglas 
de Catalogación. Puede elegirse el mo- 
delo extendido (54 etiquetas con todos 
los campos MARC) O- seleccionar un 
perfil propio más sencillo de acuerdo 
con las necesidades de cada centro. 

Permite confeccionar el juego com- 
pleto de fichas, así como por serie, tí- 
tulo o ficha principal, y cuenta con va- 
rias clases de listados, destacando el de 
"dossieres" que permite listar las nove- 
dades. 

Presenta numerosas pantallas de 
ayuda (contenidos de los campos 

IBERMARC, abreviaturas, etcetera). 
El programa incluye el 90 % de la 
puntuación ISBN (sólo en algunos 
subcampos el catalogador debe com- 
pletarla) e incorpora la posibilidad de 
indicar el ntímero de caracteres que in- 
teresa que no alfabeticen en los titulos. 

La visualización completa de las fi- 
chas puede realizarse tanto en pantalla 
como por impresora. 

Búsquedas 
Estas pueden realizarse mediante va- 

rias opciones: 
- etiqueta + subcampo @rmite recu- 

perar por cualquier campo conocido 
del formato MARC) 

- claves (autor, materias, notas, etc.) 
- recursivas (operadores Y, O, NO) 
- listado de fichas (permite obtener 

el juego completo de las fichas selec- 
cionadas). 

Para realii éstas b6squedas se si- 

gue el sistema de creación de "ficheros 
puntero" (definición de condiciones 
que deben cumplir las fichas). Estos fi- 
cheros pueden grabarse y enlazarlos 
posteriormente, mediante operadores 
lógicos con otros distintos. 

El m6dulo de prestamos, conectado 
al de Catalogación, permite acceder en 
cualquier momento a los libros, ade- 
más de controlar los prestamos y devo- 
luciones (en sala y a domicilio), listar 
estadísticas, controlar reservas o con- 
feccionar gráficos. 

M6dulo de revistas 
Sigue también las Reglas de catalo- 

gación. Además de los procesos pro- 
pios de altas, bajas y modificaciones, 
permite el vaciado de artículos con la 
asignación de descriptores para cada 
uno de ellos. 

Cuenta también con un mbdulo de 
Utilidades para realizar copias de se- 
guridad y establecer los parámetros 
generales de la catalogación y el pres- 
tamo (máximo de días de prCstamo, 
reorganizacibn de Indices, etcétera). 

Precio aprox. monousuario (todos 
los mbdulos): 500.000 Ptas. 

Red: 700.000 Ptas. 

INMAGIC (Inmag ic- Doc8) 
Base de datos documental creada en - Numerosas ayudas en pantalla. posterior de las bases disefíadas. 

Estados Unidos por la empresa Inma- - Permite una fácil modificación - Numerosos operadores de b6sque 
gic Inc. de Cambrigde, disefh- 
da específicamente para bi- 
blio&s Y centros de docu- 
mentacibn Cuenta con un im- 
porartante número de usuarios 
en tanto en Estados Unidos co- 
mo en Europa. Su introduc- 
ción en Espafla -por la empre- 
sa catalana DOC-6- ha sido 
muy reciente. 

Entre sus caracterIsticas des- 
tacan: 

- Longitud de campos ilimi- 
tada. 

- Posibilidad de repetir un 
campo las veces que se desee. 

da (booleanos, truncados ...) 
- Generador de informes 

que permite gran variedad de 
formatos de salida (texto com- 
pleto, columnas ...) y posibili- 
dad de efectuar numerosos 
dlculos con los datos numéri- 
cos. 

Funciona en microordena- 
dores y redes locales. . 

Recio aprox.: 150.000 Ptas. 

Existe tambien versidn de 
demostración al precio de 
6.000 Ptas. 



LIBER-MARC (Cospa) 
Programa para la gestión de bibliote- establecerse las relaciones "US", "UF", sultas en sala, generación de listados y 

cas para PC's, PS/L y redes Netbios. URTII, IIBTII, IlNy ficheros históricos relac'tonados y prés- 
Se basa en el formato IBERMARC y Por cada libro pueden introducirse tamo dpido (con liápiz óptico). 

en las normas ISBD de catalogación. tantos descriptores, autores secunda- 
Contiene los simientes módulos: nos o c6digos CDU como se desee. Usuarios 

Catalogaci6n 
En este modulo aparecen las siguien- 

tes opciones: fondos (altas, bajas, mo- 
dificaciones), catalogación directa, in- 
tegrar catálogos de otros, fichas 
catalográficas, obtención de catalogas, 
definición de ficheros de catalogación 
y tesauro. 

La catalogación se realiza mediante 
el formato IBERMARC (con 350 da- 
tos distintos), pero el usuario puede s e  
leccionar solo aquellos que considere 
importantes o utilizar hasta 10 mode- 
los de ficheros de catalogación perso- 
nalizado~. No existe limite de caracte 
res para ninguno de los campos. 

El programa incorpora automiática- 
mente la puntuación ISBD, y en cada 
momento puede visualizarse por pan- 
talla cómo esta desarrollhdose la 
creación de la ficha. 

En este módulo existe la posibilidad 
de utilizar un tesauro en el que pueden 

ew*ym~m%m*?*>>&m>'=%?m+% 

Préstamos 
En este m6dulo se gestiona lo refe- 

rente al prestarno de ejemplares, con- 

Contiene las siguientes opciones: al- 
tas, bajas, modificaciones, consultas, 
listados e impresos y tipos de usuarios. 
Las consultas pueden realizarse por W 
de lector, Nombre, o DNI. En cuanto a 
los listados, pueden ser generales, de 
deudores, emisión de etiquetas, emi- 
sión de camets o estadlsticas (ndmero 
de lectores por edades y sexo, datos 
económicos, etc.). Asimismo, pueden 
establecerse grupos de tipos de usua- 
rios (alumnos, profesores, investigado- 
=). 

Uno de los aspectos que m8s se 
echan en falta en este programa es el 
de un módulo especlfico para publica- 
ciones periódicas, si bien pueden utili- 
zarse los campos de IBERMARC en la 
catalogación. 

Recio aprox. 
Monopuesto: 450.000 Ptas. 
Servidor de red: 450.000 Ptas. 
Estación de red: 50.000 Ptas. 

TEXTO-NABIL (Chemdata) 
Chemdata Ibérica, empresa dedicada 

al tratamiento automatizado de la in- 
formación, proporciona entre otros ser- 
vicios la ejecución de proyectos, dise- 
LLo de bases de datos, prestación de 
personal y desarrollo de programas pa- 
ra bibliotecas y centros de documenta- 
ción (TEXTO, QUICK, BIBLIOTEX, 
NABIL). 

TEXTO es uno de los mas potentes 
gestores de bases de datos documenta- 
les, que permite texto libre y numero- 
sas opciones de recuperación; 
QUICK, es un programa de gestión 
documental asistido, especialmente in- 
dicado para documentación distribuida 
(bibliotecas por departamentos, por 
ejemplo). 

BIBLIOTEX y NABIL, se dirigen 
específicamente a la gestión de biblio- 
tecas. El primero está dirigido a orde- 
nadores tipo "mini", y entre sus presta- 
ciones está: catalogación en 
IBERMARC, consulta por ISBN o cla- 
ve, acceso a tesauro, tablas y fichero 
de autoridades, posibilidad de resumen 
y varios campos de notas, as1 como los 
correspondientes módulos de adquisi- 
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ciones, lectores, prestamos y reservas, Catalogación, recuperación y adqui- 
publicaciones peribdicas y una opción siciones (permite referencias cruzadas, 
especifica de listados. bdsquedas booleanas, gestión de tesau- 

El programa NABIL dirigido a mi- ro, edición de fichas ISBD, impresión 
de pedidos, . j e t a s  y etiquetas). 

croordenadores cuenta con las siguien- 
tes funciones o módulos: 

- - 
control de publicaciones &ri6dicas 

(catalogación, seguimiento y control 
de provedores, impresión de cartas, 
avisos de renovación) 

Circulación, prestarno y control de 
inventario (posibilidad de controlar los 
fondos de bibliotecas distintas, compa- 
tibilidad con código de barras) 

Control de lectores y préstamo (lis- 
tas de circulación, impresión de infor- 
mes ordenados y clasificados por di- 
versos conceptos). 

Otras caracterlsticas del programa 
son: posibilidad de modificar las pan- 
tallas de catalogación de acuerdo con 
las necesidades del centro, impona- 
ción y exponación de ficheros, espacio 
para texto (resúmenes) de nueve 11- 
neas, cincuenta y cuatro palabras clave 
de diez caracteres cada una por docu- 
mento. 

Fkecio aprox. Wabil): 600.000 Ptas. 



BIBLIOS 
Julián Colina, que ha impartido cla- 

ses sobre bases de datos en numerosos 
cursos de documentación, ha elabora- 
do personalmente este programa que 
por sus características puede conside- 
rarse más que como un software de 
automatización propiamente dicho, co- 
mo una herramienta didáctica para el 
adiestramiento en las labores docu- 
mentales automatizadas, de utilidad 
para bibliotecas escolares o similares. 

El programa, a través de sus tres m6- 
dulos (BIBLIOS, ALUMNOS y HE- 
MEROTECA -éste 6ltimo en fase de 
elaboración-) puede servir de ejemplo 
para manejar una base de datos bibli- 
ográfica tipo, con sus correspondientes 
campos para la catalogación, creación 
del lexico de búsqueda, gestión de los 
prestamos y suscripciones, uso de la 
CDU como tesauro, etcétera. Y al 
tiempo, como es lógico, tambien para 
ser utilizado como programa de ges- 
ti6n documental y administrativa de la 
biblioteca. 

El autor pone el programa gratuita- 
mente a disposicibn de quien lo solici- 
te, con la ventaja añadida de no estar 
compilado, por lo que es posible acce- 
der a 61 y modificarlo de acuerdo con 
las necesidades de cada centro (aunque 
para ello tambien es necesario tener 
los suficientes conocimientos informa- 
ticos). Los programas están escritos en 
dBASE III+ sobre FoxBase+ y son 
tambikn completamente compatibles 
con dBASEIV y FoxPro. 

El equipo informática necesario es 
un PC compatible y en cuanto al soft- 

ware los programas dBASE o FoxBa- 
se. 

La información se presenta por me- 
dio de mentís con opciones de ayuda 
en cada momento. 

Módulo Biblios 
Este módulo o fichero maestro por 

registros, es el que permite realizar la 
catalogación y el mantenimiento de los 
fondos, gestionar los préstamos y de- 
voluciones, mostrar las fichas de los li- 
bros por pantalla o impresora, impri- 
mir listados (del vocabulario, lectores, 
préstamos y reservas, etc.), realizar las 
bdsquedas (por nueve campos) y otras 
funciones. 

Como puede observarse en la ilustra- 
ción, cada ficha, en tamano 125 x 75 
cm. comprende los principales &tos 
catalográficos (incluida signatura, 

CDU y dos descriptores). 

M6dulo Alumnos 
La finalidad de este módulo es que 

los alumnos del centro puedan realizar 
personalmente las b6squedas sobre el 
catálogo automatizado, teniendo para 
ello diferentes opciones: a partir de 
términos del tltulo, por autor, por nd- 
mero de registro, o accediendo al pro- 
pio vocabulario de descriptores que 
muestra las sinonimias de los e m i -  
nos; las btísquedas por materia pueden 
realizarse combinando dos descxipto- 
res. 
Para solicitar el programa, escribir a: 
Julián Colina 
Apartado 47 126 
28080 MADRID 
[enviar disquete de 5.25 " 6 3,5" 
y 50 Pias. en sellos] 

campos 

TECA (DATAHARD) 
Programa muy asequible diseñado cumplimentaci6n o consulta de los da- 

para controlar de una forma más eficaz tos. 
las colecciones de libros, discos y vi- Como es comprensible dada su sen- 
deos de una biblioteca pequeña. Una cillez, el programa no permite combi- 
de sus principales características es su nar búsquedas y uno de sus principales 
sencillez de manejo, especialmente al defectos es la limitada extensión de los 
poder contar en cada momento con las campos (30 caracteres para tltulo o au- 
aclaraciones del menú de ayuda. tor -cuando es más de uno- suelen que- 

El menú principal presenta las tres darse normalmentecortos) 
áreas en que se divide el programa: BI- Actualmente la empresa está traba- 
BLIOTECA, VIDEOTECA y DISCO- jando en otro programa de gesti6n de 
TECA. Estas son autónomas pero tie- bibliotecas más desarrollado. 
nen una estructura similar para la Precio aprox.: 1 A00 Ptas. 
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DESCRIPTOR principal DESCRIPTOR forma 
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GESBIB (CEP de Cáceres) 
Este programa ha sido pensado y di- 

señado para clasificar, gestionar y con- 
trolar los movimientos de una Biblio- 
teca en un Instituto de Bachillerato o 
Centro de F.P., E.G.B. etc., mediante 
un microordenador, de forma que este 
trabajo sea más dpido, exento del ma- 
yor púmero posible de errores y, al 
mismo tiempo y con poco esfuerzo sea 
posible extraer datos con los que estu- 
diar la evolución de la Biblioteca, su 
forma de utilización, su rendimiento y 
algunos lndices relacionados con los 
temas económicos ligados a ella. 

Entorno del programa 
El programa ha sido concebido por 

el grupo -Random- del LB. Jose Val- 
verde de Valencia de Alcántara, duran- 
te el Curso 87/88 y el propio progra- 
mador, y ha sido codificado y 

dos en pantalla para su listado, con- 
sulta y modificaciones. Cada ficha es 
identificada por el ordenador por cla- 
ve; ésta es asignada automtlticamente 
en el momento de su introducción (al- 
ta) y no es posible cambiarla desde el 
programa. Esta caracterlstica hace que 
la bilsqueda por el nilmero de clave sea 
bastante dpida, siendo más lenta cuan- 
do se hace por cualquier otro campo. 
Estas fichas están colocadas en un fi- 
chero de acceso directo, disponiCndose 
de tres campos-clave (autor, seminario 
y sección) que se organizan en forma 
de árbol binario. El resto de las formas 
de bbsqueda, en principio se efect6a de 
forma secuencia1 en memoria. 

Funciones 
Las funciones que desarrolla son: 
- Creación de un fichero 

bilidad de averiguar que material (au- 
tor, tftulo, editorial ... etc.), se hizo un 
determinado perlodo as1 como su cos- 
te. 

- informe sobre préstamos, con posi- 
bilidad de obtención del número total 
de prhtamos en un período de tiempo, 
número de veces que se presentó un li- 
bro o un grupo de ellos, clasificación 
creciente o decreciente de los libros 
prestados según el número de veces 
que se hizo ... Esta dltima posibilidad 
pretende ayudar al bibliotecario en el 
estudio de los intereses de los lectores 
respecto a determinados temas o mate- 
rias. 

Menú 
Entre las distintas opciones, la de 

Consultar y Modificar es, tal vez, la 
m8s potente por cuanto desde ella se 

compilado en un PC con dos uni- tiene acceso a casi todas las demás, 
dades de disco flexible de 360 Kb. es decir, una vez elegida esta o p  
cada uno, si bien no supone ningu- ción pregunta por el nQ de la clave 
na dificultad su adaptaci6n para , a consultar y muestra la ficha junto 
maquinas de una sola unidad de con otra serie de opciones como 
discos y disco duro. Con la inten- son: Modificar los campos, Borrar 
ción de que su utilización fuese lo la ficha, Prestar un libro, Devolu- 
m8s simple posible, se ha construi- ción del préstamo, Elección de otra 
do en forma de programa de arran- ficha, vuelta al menú principal. Es- 
que automtltico y el propio progra- tas vienen indicadas en primera II- 
ma proporciona información y nea de pantalla con su primera letra 
consejos suficientes para evitar resaltada, por lo que es f8cil dedu- 
errores, avisa sobre que debe ha- cir que se accede a ellas pulsando 
cene para obtener determinados dicha letra. 
resultados, pide confumación en 1 La opción Imprimir formulario 
aquellos casos en que una acción préstamos produce un impreso que 
pueda suponer una pérdida de in- puede rellenar el receptor del prés- 
formación y controla en determi- tamo, con lo que quedará constan- 
nados casos, que la información cia escrita. Asimismo el impreso 
que se introduzca corresponda con la - Adición de fichas tiene una capacidad f?ia de 50 movi- 
que se espera obtener (p. ej.: no permi- - Restamo de libros mientos con lo que no sería diffcil en 
te que se introduzcan fechas err6neas o - Devolución de libros un momento hacer un recuento. 
absurdas, ni prestar mtls libros de los ' - Averiguación del tamafío del fiche- La opción Afiadir fichas tiene la po- 
existentes). TambiCn esta previsto que ro: NQ de fichas. Impresión de un for- sibilidad de producir una salida impre 
efectáe copias de seguridad de los da- mulario para control de prkstamos. sa de la ficha aAadida en la que, en su 
tos y formatee los discos nuevos. El Listados por pantalla y10 impresora de parte izquierda se reserva un espacio 
programa maneja una impresora de ti- las fichas que pueden estar ordenadas que contiene el número de clave, Se- 
po EPSON FX 80 o compatible (80 por claves, por autores, por seminarios minario, Sección y Subsecci6n, que 
columnas 60 Ilneas), 0 Por secciones. Visuahaci6n por estan claramente delimitados del resto, 

Si bien este entorno no constituye el pantalla impresora de una sola fi- pudiendo recortarse para adherirlo al 
m8s avanzado, veloz ni capaz de la in- c h .  Esta se solicita por su ndmero de lomo del libro para su identificación. 
formtltica actual, es de destacar su bajo clave (caso de búsquedas rhpidas) o - 
costo y grandes posibilidades. por cualquiera de sus campos (autor, 

Estructura y organización tltulo, editorial ... etc.). Una vez la ficha 
Cada ficha contiene los siguientes en pantalla, esta puede ser modificada 

campos (unidades de información): en cualquiera de sus campos. 
AUTOR, TITULO, EDITORIAL, - Control de préstamos con identifi- 

FECHA DE ADQUISICION, PRE- cación del receptor, fecha de préstamo 

Para m& informacibn: 
c ~ p  de cgcereS 
p d r 0  Manuel Castela 
Gómez Becerra, 6. 
10001 CACERES 

CIO, SEMINARIO, SECCION, SUB- y de devolución. 
SECCION, NUMERO DE EJEM- - Averiguación del dinero total in- 
PLARES, PRESTADOS, CLAVE. Y vertido en la Biblioteca 
en este orden y formato son presenta- - Informe de adquisiciones con posi- 
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m Majadahonda (MADRID) 
AFRICA LACAMBRA ' 

La biblioteca debe ser un espacio 
cultural abierto y dinámico. Abierto 
pues todo tipo de páblico, tanto infan- 
til-juvenil como adulto, debe tener ca- 
bida en él, y dinaimico ya que la cultu- 
ra como algo vivo debe tratar de 
ponerse al alcance de todos. Por ello, 
todas las acciones encaminadas al fo- 
mento del libro y la lectura serán 
siempre bienvenidas. 

Con motivo de la celebraci6n del 
Dla Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil, la Feria del Libro infantil y 
Juvenil que anualmente se celebra en 
Bolonia y el Día del Libro, la Bibliote- 
ca Pública de Majadahonda ha querido 
sumarse a los numerosos actos que es- 
tan teniendo lugar en estas fechas y 
para ello ha puesto en marcha la Expo- 
sicibn de Literatura infantil y juvenil. 

Para hacer lectores a los nifíos es 
fundamental, en primer lugar, que Cs- 
tos tengan acceso a los libros: las bi- 
bliotecas páblicas cuentan, en su ma- 
yoría, con una zona especialmente 
dedicada a los niflos y los jóvenes. En 
segundo lugar, es necesario que los 
fondos que se disponga sean los más 
adecuados a las necesidades presentes 
y futuras, de esta tan determinada ca- 
tegoría de usuarios. Por todo ello, el 
bibliotecario tiene como misibn, entre 
otras muchas, que la selecci6n y ad- 
quisición de materiales responda a di- 
chas necesidades, as[ como que la dis- 
posici6n sea la más conveniente. 

Sin embargo, y a pesar de los esfuer- 
zos que actualmente se realizan en las 
bibliotecas infantiles, tambiCn es cier- 
to que muchas veces hay que desarro- 
llar campafías de animacihn y promo- 
ción de la lectura fuera de su ámbito 
para hacer llegar los libros a los distin- 
tos entornos del niflo, y estos dispon- 
gan de un mayor acceso y contacto 
con la lectura y todas las posibilidades 
que esta proporciona. 

Dentro de este contexto la Biblioteca 
Wblica de Majadahonda ha organiza- 
do la Exposición de Literatura infantil 
y juvenil, que ha tenido lugar entre el 
23 y 29 de abril, y en donde los niflos 
y los libros han sido los absolutos pro- 
tagonistas. 

Para realizar las distintas actividades 
se mantuvieron contactos con las edi- 

torialeb dedicadas a la literatura infan- 
til, como Alfaguara, Altea, Bruflo, Lu- 
men, S.M., Edelvives, Destino, No- 
guer, Susaeta y muchas otras que 
ofrecieron su material para dar a cono- 
cer las últimas novedades editoriales. 

Se procuró que la presencia de auto- 
res y animadores de lectura fuera lo 
miis amplia posible. Estuvieron pre- 
sentes: Juan Farias, Carlos Murciano, 
Emilio Ortega, J.A. Laiglesia, Manuel 
Alonso, Norma Stomiolo, Isabel C6r- 

dova y Manuel Lacarta. Pero tampoco 
se olvidó el papel que desempefian los 
maestros y educadores en el fomento 
de la lectura, de manera que se invitó a 
todos los colegios públicos a participar 
activamente. 

De esta manera la cobertura, tanto 
por las distintas edades (ciclo inicial, 
medio y superior), como por los dis- 
tintos grupos de interés (materias), ha 
sido uno de los objetivos priofitarios 
de la muestra. 
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Un segundo objetivo ha sido que to- 
dos los niflos de Majadahonda tuvie 
ran la posibilidad de participar en to- 
das las actividades que se han 
desarrollado. 

Para conseguir dichos objetivos, tres 
han sido los escenarios bhicos: 

En primer lugar, la biblioteca infan- 
til. En ella se ha mantenido una expo- 
sición en la que se poda observar una 
amplia selección de materiales, desta- 
cando los libros y revistas, paneles in- 
formativos, e información biblio- 
gráfica sobre bibliotecas infantiles y 
escolares. Estuvieron presentes los nu- 
merosos "Cuentos-Gigantes" realiza- 
dos por los nifios de los colegios parti- 
cipantes, a los que les fueron 
regalados lotes de libros. Diariamente 
en la biblioteca tuvo lugar una encues- 
ta en la que los niflos indicaban sus 
obras preferidas, qut libros recomen- 
daban a sus amigos, sus problemas 
con h lectura, etcetera. Tambien entre 
los participantes en la encuesta hubo 
sorteo de libros. 

Un segundo escenario lo han consti- 
tuido los ocho colegios públicos de 
Majadahonda, a los que, desde un pri- 
mer momento, se les ofreció participar 
conjuntamente con la biblioteca. En 
los colegios han tenido lugar los "Li- 
bro-Fomm", participando: Juan Farias 
con El niíío que sefie con el viento y 
El último lobo; Carlos Murciano ofre- 
ció charlas de animación de su obra en 
general y más concretamente de MiAa 
y su perro; Emilio Ortega se basó en 
su obra Cita con el árbol; J.A. Laigle- 
sia particip6 con Vacas gordos; Ma- 
nuel Alonso con El impostor y final- 
mente Concha López Narv8ez con El 
tiempo y la promesa. 

Estas actividades biblioteca-colegio 
han resultado un gran exito por el 
enorme entusiasmo con el que los ni- 
flos han participado, además de haber 
sido el camino más directo, y de m8s 
amplia repercusión de acercar los li- 
bros a los nifios. Esperamos que a par- 
tir de ahora la colaboración iniciada 
con los colegios sea un primer paso 
para el desarrollo de las necesarias bi- 
bliotecas escolares. 

El tercer espacio lo ha constituido el 
Sal611 de Actos de la Casa de la Cul- 
tura. Allí han tenido lugar una serie 
de charlas, conferencias, coloquios, et- 
cétera, entre animadores de lectura in- 
fantil y juvenil, maestros, autores, bi- 
bliotecarios y en general todos 
aquellos que han querido participar. 
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Finaliz6 el programa de actividades 
con la proyección de la película Mo- 
mo, basada en la novela del mismo 
nombre de Michael Ende. 

Debemos recordar que la "Exposi- 
ción de Literatura Infantil y Juvenil" 
ha tenido unos resultados más satisfac- 
torios de lo esperado. En primer lugar 
por el gran número de paaicipantes, 
no sólo nifios sino tambitn adultos. En 
segundo lugar porque se han abierto 
las vfas de colaboración con los cole- 
gios: teniendo los educadores una gran 
responsabilidad en el campo de la lec- 
tura infantil y juvenil, no habfan tenido 
la oportunidad de conocer las necesi- 

dades y posibilidades de lectura de sus 
alumnos. Y finalmente son numerosos 
los padres que han reconocido su des- 
conocimiento del disfrute que los li- 
bros producían en sus hijos. 

Ahora la Biblioteca Wblica de Ma- 
jadahonda, en su sala infantil, las bi- 
bliotecas escolares y los padres tienen 
como tarea principal mantener el inte- 
r& por la lectura que tantos y tantos 
niflos han demostrado en estos dfas. 

* Africa Lacambra es bibliotecarla 
en la Biblioteca Pública de Majadahonda 
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Villena 
(ALICANTE) 

La Casa de Cultura y la Biblioteca 
Municipal Miguel Hemández de la lo- 
calidad alicantina de Villena, han or- 
ganizado durante los días 1 1 al 17 de 
mayo, la VI1 Semana del Libm, dirigi- 
da a todos los interesados por el libro y 
la Iecturí, y especialmente a los más 
@venes. 

Entre otras actividades, tuvo lugar la 
exposición Rouldariu, dedicada, como 
en otros muchos puntos de Espana a 
Roal Dahl, la Feria del Libro, concur- 
sos de cuentos, un programa de radio 
realizado en directo desde la Casa de 
la Cultura, encuentros con autores, di- 
ferentes talleres y actividades para 

Jardí de Vivers 

(VALENCIA) 

La Feria del Libro de Valencia abri6 
por segundo aho consecutivo un am- 
plio espacio de actividades para los 
más jóvenes, con el objetivo de aproxi- 
mar el libro a los nifios y para reafu- 
mar el esfuerzo de muchos profesiona- 
les vinculados a la ensefianza y al 
mundo infantil y juvenil. 

Los niiíos son invitados a realizar el 
itinerario de la lecturu a travCs de las 
múltiples actividades programadas: 

- Biblioteca abierta 
- Exposiciones: El arte de la escritu- 

ra. Q libro objeto. Cómo se hace un li- 
bro. 

- Talleres. Organizados por el grupo 
de animaci6n a la lectura del CEP Parc 
de Molt de Godella y la Escuela Coo- 
perativa Genqana. En ellos se muestran 
audiovisuales con experiencias de ani- 
mación y se habilitan distintos "rinco- 
nes" como el de homenaje a Roald 
Dhal, de la poesla, del texto y la ima- 
gen, del ordenador, de reciclaje de pa- 

adultos (tertulias y conferencias, m i -  
tales de poesía, eta5tera). 

San Fernando 
de Henares 

(MADRID) 
Una semana despub de la celebra- 

ción de la IX Feria del Libro de San 
Fernando de Henares (16 a 19 de ma- 
yo), la Delegación de Cultura del 
Ayuntamiento en colaboración con 
otras instituciones ha organizado una 
Semana del Libro Infantil y Juvenil en 
el Centro de Cultura Gabnel Celaya. 
En ella tuvieron lugar visitas wncerta- 
das con los colegios piiblicos de la lo- 
calidad, as1 como la entrega de pre- 
mios del concurso de narración para 
alumnos de EGB y al concurso espe 
cial Los chicas cuentan mucho, convo- 
cado con la finalidad de fomentar la 
creatividad y la imaginación en el len- 
miaie no sexista. 

pel o el rincún de escuChar cuentos con 
el Cocollibre. En este último se realizú 
un expectacular montaje con walk- 
mans y cintas grabadas con cuentos. 

Un aspecto a destacar de esta inicia- 
tiva es que posteriormente algunas de 
estas actividades sehaladas fueron 
aprovechadas por diferentes ferias del 
libro celebradas en otras localidades 
valencianas. 

Colegio 
San Viator 

(MADRID) 

Durante los dlas 22 al 30 de Abril se 
celebró en el colegio San Viator de 
Madrid la 7l Semana del Libro Infantil 
y Juvenil, con una variedad de actos 
destinados a la promoción de la lectu- 
ra. 

Entre las actividades destacan las 
animaciones a la lectura a cargo del 
Grupo Gangarillas y el Taller para pa- 
dres de Cómo contar un cuento, por el 
grupo AFALE. 

Se realizaron encuentros de autores 
e ilustradores con los alumnos wn  la 
intervención de Carlos hierto, Mont- 
serrat del Amo, Carlos Murciano, Js 
sñs Sánchez Vigil, Antonio Rubio, 
Nieves Fenoi, Fernando F. Tejada, 
Aurora Mayoral, Julia Díaz y Jesfis 
Gabán. 
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En el momento de cerrar este 
niimero hemos recibido infor- 
mación complementaria al di- 
rectorio aparecido en el dossier 
Formación del bibliotecario. La 
Universidad Carlos 111 de Ma- 
drid organiza para el próximo 
curso un Master en Informacibn 
y Documentacidn, dirigido a li- 
cenciados y titulados de Escue 
las Tknicas Superiores. 

Tiene dos aflos de duración y 
el importe de la matrícula es de 
350.000 pts. el primer afio y 
225.000 el segundo. 

Para más informaci6n: 
Secretaría del Tercer Ciclo 
Madrid, 126- 128 

DOCUMENTALISTAS 
ESCOLARES 
FRANCESES SOLICITAN 
INTERCAMBIOS 

Los l m s  estableci- D.3 
dos entre la revista 
francesa ARGOS y 
Educacibn y Biblioteca y los 
contactos mantenidos en el 2* 
Congreso de la FABDEN, con- 
llevan la creación de unos ini- 
cios de intercambio con docu- 
mentalistas escolares franceses, 
sea de informaciones, documen- 
tos, experiencias profesionales o 
incluso, de prácticas en los cen- 
tros documentales de los dos 
palses. 

Los interesados en esta expe- 
riencia pueden ponerse en con- 
tacto con 

20, me Danielle Casanova. 
941 70 Le Perreux. 
Francia. 

o bien, con Ramón Salabeda en 
la dirección de nuestra revista. 

Jesús Miranda 
Equipo de Bibliotecas y 
animacidn a la lectura 
(Zara90=) 

Somos fieles lectores de la revista 
Educacidn y Biblioteca desde su pri- 
mer número y leemos con in ted  
casi todos los attículos que en ella 
se publican. Compartimos en gran 
medida los obj9ivos que en la revis- 
ta se explicitan y por ellos llevamos 
traba$ndo desde hace ya siete cur- 
sos escolares en el equipo de Biblb- 
tecas y Animacidn a la lectura. 

Echamos en falta, sin que ello res- 
te inter6s a los artlculos, mayor tarea 
de investigación y pro fundizacidn en 
los temas que se tratan (...) y como 
ejemplo, basta con revisar el nQ 15, 
en el que lo referido a la Comunidad 
Autdnoma de Aragdn apenas se 
menciona, en el artlculo titulado "En 
este número" (pág. 4), que "se aca- 
ba de dictar una orden para dotar de 
material a las bibliotecas escolaresl 
La Comunidad Autónoma no tiene 
competencias en Educacidn y hasta 
la fecha las actuaciones que la Dipu- 
tacidn General de Aragdn está Ile- 
vando a cabo con las Bibliotecas es- 
colares son mínimas. En Aragdn hay 
grupos de profesores que llevan 
arios trabajando en tomo a la Biblio- 
teca escolar, colegios que editan su 
boletln de biblioteca desde hace va- 
rios cursos, bibliotecas públicas tra- 
bajando en relacidn con centros es- 
colares, el periódico Heraldo de 
Aragdn publicó durante todo el curso 
pasado una pagina semanal (en la 
separata Heraldo Escolar) sobre ac- 
tividades en tomo a libros y bibliote- 
ca escolar, varios centros de profe- 
sores publican una pequetia revista 
sobre literatura infantil y juvenil, son 
algunas de las cosas que se vienen 
haciendo aqul. 

También, desde el curso 198#/s5, 
funciona. un Equipo de maestros 
(adscritos a la Unidad de Programas 
Educativos de la Delegacion Pmvin- 
cial del MEC) cuya tarea va dirigida 
exclusivamente a las Bibliotecas es- 
colares (...). 

No queremos acabar s h  enviarle 
nuestras felicitaciones por la enco- 
miable labor de la revista y darle dni- 
mos para seguir adelante. jAh!, y 
brindarle una idea: la oganizacidn 
de un encuentro (congreso, simpo- 
sium, coloquio) nacional monográfi- 
co sobre la Biblioteca Escolar. 

La estnictura re- 
daccional de Edu- 
cacibn y Bibliote- 
ca es escasa en 
recursos humanos. 

Con todo, intentamos ir acercándonos 
progresivamente a una información 
que recoja las experiencias que se 11e 
van a cabo en las diferentes comunida- 
des autónomas del pafs, y creemos que 
las páginas de la revista dan muestra 
de ello. 

Esta revista, si alguna finalidad t i a  
ne, es la de servir de canal de comuni- 
cación entre los distintos grupos que 
trabajan, a veces desde perspectivas 
distintas, por la implantación de la bi- 
blioteca escolar. 

Y para ello es imprescindible que 
esos grupos colaboren enviandonos in- 
formacibn de distinto tipo (convocato- 
rias, artlculos, experiencias...). Reten- 
demos, salthdonos el tópico, que esta 
revista sea una publicación de todos y 
para todos. 

En lo referente a la noticia aparecida 
sobre la Orden por la que la Conseje 
ría de Educación y Cultura de la Dipu- 
tación de Aragón convocaba ayudas 
para la adquisición de material con 
destino a la dotación de bibliotecas es- 
colares, nos reafirmamos en lo dicho 
y, por ello, remitimos a los posibles 
interesados al Boletln Oficial de Ara- 
gón del 27-2-9 1. 

Como hemos repetido insistente- 
mente, el espíritu de la revista es un 
gmbito abierto para el intercambio de 
experiencias y de información. Nos 
gustarla, por tanto, que fuera aprove 
chada y sirviera de órgano de comuni- 
cación entre todos aquellos colectivos 
o grupos interesados en favorecer y es- 
timular las bibliotecas. 
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