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EDITORIAL 

De cara al usuario 

UNQUE SE OLVIDA a 
menudo, en la biblioteca 
el pilar fundamental no es 
la información, ni los so- - portes, ni el edificio, ni el 

propio bibliotecario: son los usuarios. Ya 
sea escolar, pública, o universitaria, la 
biblioteca es un bien al servicio de las 
personas que la utilizan. De sobra cono- 
cemos numerosas actitudes de bibliote- 
carios como guardianes celosos de sus 
fondos, afanados en la perfección de 
unas fichas bibliográficas que en lugar de 
ser el canal para facilitar al publico la lo- 
calización de los documentos, acaban 
convirtiéndose en una criptografía de ci- 
fras y letras. Esta labor es tan necesaria 
como las otras, pero en ningún caso pue- 
de convertirse en algo excluyente. 

Las últimas tendencias biblioteconó- 
micas vienen identificando progresiva- 
mente los fundamentos de la planifica- 
ción con planteamientos propios del 
marketing empresarial. Y no estaría de 
más que el conocido postulado "el 
cliente siempre tiene la razón" nos hi- 
ciera reflexionar un poco. No es tanto 
una labor de reclutamiento forzoso de 
potenciales lectores, ni de imponer su- 
brepticiamente a nadie determinadas 
actitudes culturales. La información es 

un derecho y no una obligación, y por 
ello, lo que hay que ofrecer son menos 
normas y más diversidad, horarios más 
amplios y requisitos menos rígidos, mas 
señalización y menos fondos obsoletos, 
en definitiva, más facilidades y menos 
barreras. 

Videotex y Libro documental ocupan 
una parte significativa en nuestro nú- 
mero de este mes. Y a estos dos con- 
ceptos se adapta perfectamente lo ex- 
puesto más arriba. El videotex, como 
una tecnología interactiva, enfocada 
precisamente hacia públicos amplios, 
por su sencillez de manejo y diversidad 
de contenidos. Entre ellos, ya hay en 
funcionamiento bases de datos de do- 
cumentación educativa y el propio 
ISBN. Y el libro documental, como el 
máximo exponente de la labor de divul- 
gación científica, que necesita partir, 
para hacerla efectiva, de un estudio 
concienzudo de los intereses y necesi- 
dades de los usuarios de las diferentes 
edades a los que se dirigen. La biblio- 
teca, como institución abierta y de ser- 
vicio, necesita desempolvarse de su 
imagen conservadora y monacal, y 
convertirse en referencia habitual de 
centro de información, educación y 
ocio para todos los ciudadanos. 
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I PLANO 1 

2 La biblioteca española a debate 
[- % 

1 CONFERENCIA DE BIi3LIOTECARIOS Y DOCUMENTA LISTAS ESPA~~OLES 5 
Diversos y ambiciosos 

son los grandes objetivos 
de esta Conferencia que se 
inaugurará con la interven- 
ción del Director General 
del Libro y Bibliotecas, 
Federico Ibáñez, y será 
clausurada con una sesión 
presidida por el Ministro 
de Cultura: 

. conseguir que FESA- 
BID (Federación Española 
de Asociaciones de Biblio- 
tecarios y Documentalis- 
tas) y ANABAD (Asocia- 
ción Nacional de 
Archiveros, Bibliotecarios 
y Documentalistas) se fu- 
sionen en una sola Federa- 
ción, con el fin de tener 
más fuerza y repre- 
sentatividad tanto a nivel 
nacional (como único in- 
terlocutor ante el Ministe- 
rio de Cultura) como en el 
ámbito internacional, don- 
de se está tratando de crear 
una Federación europea de 
bibliotecarios. 

. un mayor acercamiento 
entre los bibliotecarios y 
documentalistas y los de- 
más profesionales del 
mundo del libro (editores, 
libreros, distribuidores ...) 

. celebrar un encuentro 
previo a nivel nacional, en 
el que se expongan clara- 
mente los grandes temas 

Convocada por las asociaciones de bibliotecarios y docu- 
mentalistas españoles FESABID y ANABAD, con el patro- 
cinio del Ministerio de Cultura y la colaboración de la Ge- 
neralitat Valenciana, va a celebrarse, los próximos 5,6 y 7 
de mayo en Valencia, la 1 Conferencia de Bibliotecarios y 
Documentalistas Espafioles. 

que preocupan a la profesión bibliote- 
cana, con vistas a la Conferencia 
Anual de la IFLA (Federación Intema- 
cional de Asociaciones de Biblioteca- 
nos) que se celebrará el próximo año 
en Barcelona. 

Por todo ello se pretende que las po- 
nencias recojan claramente los proble- 
mas que afectan al colectivo de biblio- 
tecarios y documentalistas en temas 
referentes a la concepción y desarrollo 
de su vida profesional, provocar un 
debate en profundidad, establecer los 
requisitos mínimos para ocupar plazas 
de distintos niveles dentro de las bi- 
bliotecas (validados para todo el tem- 
torio español) y reflejar las conclusio- 
nes que se adopten en unas Actas que 

serán presentadas a los ministerios de 
Cultura y Administraciones Públicas, 
además de a los organismos de tutela 
de las distintas Comunidades. 

Ponencias 
Con caracter provisional, dada la in- 

formación con la que se dispone a la 
hora de redactar esta noticia, señala- 
mos que la propuesta de ponencias de 
esta 1 Conferencia es la siguiente: 

l .  Análisis de la tipología de los biblie 
tecarios y documentalistas en España. 

2. Bibliotecarios y documentalistas: 
sus funciones, por Concepcicín Varela. 

3. El status del bibliotecario y del 
documentalista, por Rocío Caracuel. 

4. Sistemas bibliotecarios en el Esta- 

do Español: situación ac- 
tual, por J. J. Fuentes Ro- 
mero. 

5. Problemática de la 
formación de los bibliote- 
carios y documentalistas, 
por Mercedes Caridud. 

6. Formas y criterios de 
acceso al ejercicio de la p m  
fesih, por Luis Angluda. 

7. Cooperación profe- 
sional: CEE y países ibe- 
roamericanos, por Car- 
men Díuz. 

8. Asociacionismo pro- 
fesional, por Adeluida 
Romún. 

9. Los interlocutores 
sociales del bibliotecario 
y documentalista, por 
Miguel Jiménez. 

Asistentes 
Las entidades organi- 

zadoras han considerado 
adecuada la asistencia de 
150 personas, selecciona- 
das algunas de ellas por 
las propias Asociaciones, 
y otras por razón de su 
cargo, esperándose que 
representen a todos los 
sectores profesionales: 
responsables de la políti- 
ca bibliotecaria y docu- 
mental de cada Comuni- 
dad Autónoma, así como 
los jefes de los Servicios 
Técnicos Bibliotecarios, 

representantes de Bibliotecas Regiona- 
les, Bibliotecas Públicas del Estado, 
Bibliotecas Universitarias, Bibliotecas 
Municipales, Asociaciones Profesio- 
nales, Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Empresa, Bibliotecas 
Especializadas, Biblioteca Nacional, 
E. U. de Biblioteconomía y Documen- 
tación, Federación Española de Muni- 
cipios, y un representante del Ministe- 
no  de Educación y Ciencia del que 
dependen las Bibliotecas Escolares y 
10 representantes de Bibliotecas Esco- 
lares. 

En el próximo número de EDUCA- 
CION Y BIBLIOTECA informaremos 
del desarrollo de esta ambiciosa 1 Con- 
ferencia. 
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COMUNIDAD EUROPEA 
Q 
k- 

Bibliotecas y centros 
de recursos escolares 

en Londres 

El Equipo de Recursos para la Edu- 
cación Especial (SERT), dependiente 
de la Autoridad Educativa de Londres 
(ILEA), ha desarrollado un interesante 
plan de asesoramiento a los centros 
docentes para promover la creación y 
el buen funcionamiento de bibliotecas 
y centros de recursos escolares. El in- 
terés del plan no radica sólo en los ob- 
jetivos que persigue, sino. sobre todo, 
en las estrategias y tareas concretas 
que se han puesto en marcha para la 
formación y el apoyo a los profesores. 

El trabajo del equipo se estructura 
en tomo a tres áreas, cada una de ellas 
con sus objetivos y contenidos especí- 
fico~. 

Organización 
Se pretende, en primer lugar, pro- 

porcionar a los profesores la informa- 
ción necesaria para que sean capaces 
de organizar un centro de recursos (in- 

- Que comprendan la naturaleza y 
propósito de los catálogos bibliográfi- 
cos (manuales y automatizados) y las 
formas de construirlos. 

- Que comprendan la naturaleza y 
propósito de los distintos tipos de índi- 
ce (materias o títulos) y cómo hacer 
uso de ellos. 

- Que comprendan los principios de 
una atractiva y efectiva distribución de 
los materiales y sepan cómo elegir el 
mobiliario de depósito más útil a sus 
propósitos. 

Selección 
La finalidad más general es conse- 

guir que los centros lleguen a definir 
una adecuada política de selección, pa- 
ra asegurar una colección atractiva y 
relevante de recursos en la escuela. 
Para ello se pretende que los profeso- 
res: 

cluid& los bibliográficos) que sirva de 
soporte real el currículo que en la es- - 
cuela se desarrolla y que resulte acce- 
sible para los alumnos y profesores. 

Este propósito general comprende 
una serie de metas y contenidos más 
concretos. Por ejemplo: 

- Que los profesores tomen concien- 
cia de la necesidad de definir una polí- 
tica de recursos en su centro, conside- 
rando sus ventajas, las implicaciones 
en la organización, los costes, los 
tiempos de dedicación, los espacios, 
etcétera. 

- Que los profesores conozcan de 
una manera elemental la Clasificación 
de Dewey y la aplicación de su ver- 
sión escolar a sus propios fondos. 

- Que conozcan los prop6sitos y los 
métodos de etiquetado de los recursos 
didácticos. 

Se pretende 
proporcionar a los 

profesores la 
información 

necesaria para que 
sean capaces de 

organizar un centro 
de recursos que 

sirva de soporte al 
currículo 

- Desarrollen una serie de criterios 
de selección de recursos y encuentren 
su aplicación en la creación de su pro- 
pia colección. Deberán conocer crite- 
rios de selección publicados por fuen- 
tes diversas. especialmente las que 
aluden al sexismo y el racismo. 

- Sean conscientes de las caracterls- 
ticas de sus propias colecciones, ya 
creadas, a la luz de los criterios que se 
consideren prioritarios, especialmente 
los referidos al sexismo y el racismo. 
Deberán ser capaces de eliminar recur- 
sos inadecuados. 

- Conozcan fuentes y catálogos de 
recursos disponibles en el mercado y 
los valores en función de los criterios 
acordados. 

Desarrollo de habilidades 
Se pretende que los profesores sepan 

identificar y desarrollar en los alum- 
nos las capacidades necesarias para lo- 
calizar los recursos y usarlos de una 
manera efectiva. También que sepan 
promover la lectura recreativa. 

Ello requiere que los profesores: 
- Identifiquen un conjunto amplio de 

habilidades para el manejo de recursos 
de aprendizaje, participando en activi- 
dades en las que ellos mismos las pon- 
gan en práctica. 

- Se faniiliaricen con materiales, ac- 
tividades y juegos disponibles diseña- 
dos para que los alumnos desarrollen 
las habilidades requeridas. 

- Diseñen y elaboren materiales por 
sí mismos, basándose en las ideas ad- 
quiridas o en otros materiales ya exis- 
tente. 

- Conozcan formas de incorporar el 
desarrollo de habilidades de manejo de 
recursos a través del trabajo de los 
contenidos curriculares. 
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- Tomen conciencia de las diferentes 
formas de promover la lectura recrea- 
tiva y de disponer de recursos intere- 
santes para tal fin. 

Cada uno de estos objetivos especí- 
ficos constituye un núcleo temático 
sobre el cual el SERT puede propor- 
cionar apoyo a los profesores que lo 
requieran. Las formas que adopta este 
apoyo son una muestra de funciona- 
miento práctico y adecuado a las ne- 
cesidudes reales de los centros. Son 
tres las estrategias principales: 

- El SERT proporciona a los docen- 
tes abundantes referencias sobre recur- 
sos y material bibliográfico. Desde di- 
recciones de tiendas y almacenes para 
proveerse de mobiliario y de material 
diverso para poner la biblioteca en 
funcionamiento (especificando, ade- 
más, cuáles ofrecen los precios más 
ajustados) hasta repertorios bibliográ- 
ficos comentados sobre los temas de 
trabajo, indicando, naturalmente, la 
forma de obtener cada libro o catálo- 
go. Bastantes libros sobre los que se 
ofrece informaci6n han sido elabora- 
dos por otras dependencias de la ILEA; 
principalmente por el Centro de Re- 
cursos de Aprendizaje. 

- El SERT proporciona, además, 
materiales confeccionados por ellos 
mismos o por el Equipo de Recursos 
de Aprendizaje de Primaria para la 
puesta en funcionamiento de la biblio- 
teca y el centro de recursos de la es- 
cuela y para el desarrollo de activida- 
des con los alumnos. 

Ha elaborado, por ejemplo, índices 
de materias con arreglo a la elasifica- 

El asesoramiento 
más importante se 
produce a través 
de las actividades 

de formación 

ción de Dewey, que incluye, además 
del código numérico, un código de co- 
lor que agrupa a varias materias. Uno 
de los índices, pensado para los alum- 
nos con necesidades especiales o los 
más pequeños, incluye además un di- 
bujo alusivo a la materia. También 
proporciona fichas para el catálogo, 
que incluyen la materia y el código de 
color y que deberán ser completadas 
por los centros con los datos catalográ- 
ficos del libro o recurso (cintas, ví- 
deos, material didáctico, ... etc.) 

TambiCn proporciona, para que los 
profesores puedan trabajar con sus 
alumnos, las habilidades necesarias 
para el manejo del centro de recursos, 
una serie de juegos didácticos senci- 
llos acompañados por sugerencias de 
actividades: rompecabezas, "bingos" 
de materias, "lotos" de asociaciones, 
etcétera. 

- A nuestro entender, sin embargo, 
el asesoramiento más importante se 
produce a través de las actividades de 

formación. Ahí radica uno de los prin- C 
cipales atractivos del funcionamiento 
del SERT. 

La formación se realiza siempre a 
petición de los  centros, cuando las ne- 
cesidades de creación del centro de re- 
cursos ya han sido puestas de mani- 
fiesto por el equipo docente (si bien es 
cierto que la necesidad también se es- 
timula por parte del SERT). Como >- consecuencia, esta formacicin se lleva 
a cabo en el propio centro, al que acu- 
den, durante varias jornadas, las dos e2 
asesorashibliotecarias del SERT para (C 
trabajar con los profesores. 5 -  

Además, los contenidos del trabajo 
son también definidos por el propio 
equipo docente; entre los varios aspec- Q 
tos que hemos recogido más arriba, 
ellos seieccionan los que en ese mo- k 
mento concreto les resultan más inte- 
resantes: pueden trabajar sobre la se- 
lección y adquisición de recursos o 
pueden estar interesados s610 en cómo 
hacer los recursos accesibles a los 
alumnos. 

Una formación basada en la escuela 
es, a nuestro juicio, la que en mayor me- 
dida garantiza su aprovechamiento real. 
La convocatoria de cursos indiscrimina- 
dos, abiertos a cuantos quieran partici- 
par (desgraciadamente muy frecuente en 
nuestro país), aunque puede tener un 
sentido si resulta bien planificada, corre 
siempre el peligro de que la información 
que reciben las personas que asisten se 
quede "en el camino" entre el centro de 
formación y la escuela. 

Y ello suponiendo que los asistentes 
a estos cursos estén verdaderamente 
interesados por la materia y los conte- 
nidos que se imparten y no movidos 
por otras motivaciones de promoción 
personal y profesional, legítimas sin 
duda, pero no siempre útiles para los 
alumnos. 

La experiencia del SERT es intere- 
sante, por tanto, por varias razones y 
creemos que, convenientemente adap- 
tada a nuestras circunstancias, puede 
servir de modelo para experiencias si- 
milares en Centros de Profesores o 
Centros de Recursos provinciales. 

La dirección de este servicio es: 
Special Education Rcsources Team 
Centre for Learning Resonices Annexe 
Vauxhall Junior School 
Vauxhall Street 
London - SE1 1 5LG (U.K.) -- 

* Inmaculada Vellosillo González es profe- 
sora de la E.U. de Biblioteconomía y Docu- 
mentación de la Universidad Cornplutense. 
Víctor Rodríguez Muñoz es pedagogo en 
el Centro Nacional de Recursos para la 
Educacibn Especial. 
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LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

Libros para la vida 

IBROS PARA la paz, 
quiero decir, para la vida 
en paz, que es cuando real- 
mente pueden leerse. Por- 
que cuesta creer que el ni- - ño -o el adulto- iraquí o 

kuwaití de hace apenas un año, o el 
palestino de hoy en los territorios ocu- 
pados, o el yugoslavo, o 
ese otro ..., buscarán re- 
fugio en los libros, cuan- 
do su refugio está en los 
sótanos, bamcadas o tú- 
neles ... Y es que en 
tiempos de guerra, la 
evasiijn se busca de otro 
modo: en la superviven- 
cia, en el combate, en el 
resentimiento. 

Con ser las guerras 
fuente inagotable de lite- 
ratura, no parece que la 
literatura case con la po- 
breza y la miseria. No 
están el cuerpo ni la 
mente para libros, su- 
pongo. 

Así llora en sus versos 
un joven angoleño Ilega- 
do hasta nosotros desde 
un país en guerra hasta 
esta paz en la que lo ig- 
noramos: 

"Perteneciendo a la 
clase de los desarrapa- 
dos, 

habitando en subur- , 
al 

bios DI 

a los que no llega la .E 
electricidud, O 

0 
buscundo en calles su- 

cias, u 
descalzo, sucio, roto y 

andrujuso, 

SEVE CALLEJA 

habla tuviera otros libros que el suyo 
propio para el desahogo. Recuerdo 
que, tiempo atrás, era Ana Frank la 
que, escondiendo su maldita segrega- 
ción, fue redactando un diario que tan- 
tas claves ha dado a una "literatura de 
la guerra" como la que nos llega estu- 
chada para el lector juvenil de nuestros 

L! 
k manera se trunca la inocencia del ir a 4 , 

clase, discutir con su hermana. soñar L 
héroes ... Y lo primero que se t&nca en 
la novela es su ir a clase, que es donde 
un chico más y mejor lee. 

Algo similar nos contaba Aldecoa 
con maestría en su "Patio de armas". 
Son tantos los ejemplos de esa literatu- 

ra, tantos "los niños 
de la guerra" que, de 
mayores, no quieren 
ni oír hablar de ella. 
Y, sin embargo, tales 
historias encandilan a 
los adolescentes: hay 
largos repertorios con 
la guerra como telón 
de fondo. ¿Será por- 
que les gustan las 
"hazañas bélicas", 
porque les muestran 
la guerra como situa- 
ción límite, próxima a 
la aventura y a las pe- 
ripecias del relato ini- 
ciático? Seguramente 
es porque los leen 
desde una vida en 
paz, bien confortable, 
quiero decir. 

Aunque no es muy 
seguro que haya una 
literatura especial so- 
bre el tema por más 
que sí, que broten o 
rebroten en contextos 
como el del reciente 
conflicto del Golfo. 

El "día internacio- 
nal de" ..., de los De- 
rechos Humanos, del 
Medio Ambiente, del 
Libro ... son, si se 

días. Una de esas obras, por citar un quiere ver, aldabona- 
vagabundeando sin ir a ningún lado, ejemplo solamente, novela la exis- 20s. Como la Nochevieja o el cum- 
la ilidame mató lamística esperanza tencia de un adolescente que vive en pleaños, donde no pasa un año, pasa 
de ser niño". carne propia la ocupación alemana de un día. Sólo que un día ... especial. Y si 
Cuesta creer que aquel del que Atenas y comienza narrando de qud hay días especiales o libros especiales, 
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<- es porque llevan añadido el valor de la '6 conmemoracih. S610 las guirnaldas y 

1- los focos nos impiden, a veces, reparar 
en los que se celebra. Y si en el libro 
hay algo que celebrar es el encuentro 
de quien habla y de quien escucha, la (-7 comuni6n de ideas y sentimientos en 
el lugar de encuentro que es el libro. Y 
un libro, por ensoñar la vida cotidiana, 
la adorna muchas veces, la desfigura w siempre, la imagina como autor y lec- 
tor quieren que sea -casi nunca como 
es en realidad. La idealiza. L a  carga de Q valores. 

5 ,  He ahí la clave de una literatura in- 
fantil y juvenil. que se discuta o no, 
existe con identidad propia. Una litera- 

Q tura que, por mejor llegar a su destina- 

5 ,  tario, se le adapta en estilos y temas, 
L se adecúa a la capacidad de su virtual 

lector de salir al encuentro del autor. Y 
éste, condicionado -y a pesar suya a 
veces- selecciona motivos y recursos 
que interesen a su destinatario. Es en 
esa selección donde asoman -segura- 
mente como en toda creación humana- 
los valores, los grandes temas del 
amor, la ternura, el respeto, la iguai- 
dad, ... la paz!, que nos parece senci- 
llamente la resultante de todos ellos. 
Porque si la Paz -como la Fe, el Amor, 
la Ecología y cualquier otra palabra con 
mayúsculas- es en definitiva una con- 
quista, cualquier libro la lleva en sí ad- 
herida en sus últimas líneas al menos. 

Desde los ancestrales cuentos tradi- 
cionales -literatura de primera instan- 

m 
Si en el libro 
hay algo que 
celebrar, es el 
encuentro de 
quien habla y 
de quien 
escucha, la 
comunión 
de ideas y 
sentimientos 

cia a la que el niño no lector acude-, la 
situación inicial de carencia llevaba al 
hCroe a auxiliar a la víctima, sorteando 
los escollos que el agresor del cuento - 
la bruja, la madrastra, los celos o la 
envidia- le sembraba a su paso. Y era 
entonces cuando un valor humano -la 
propia valentía, o le afán de justicia, o 
el amor ...- actuaba a la manera de au- 
xiliar, mandatario o acicate, y hacía 
llegar al héroe hasta el final feliz de 
todo cuento. ;O no? 

Nadie duda que es en aquellos cuen- 
tos del folclore ancestral donde reside 
l a  esencia del relato, esté escrito para 

niños o adultos. No es de extrañar por 
eso que una novela -género juvenil por 
excelencia-, calque del viejo esquema 
narrativo una visión del mundo ideali- 
zada, un sueño de conquista cuyos lo- 
gros han de acabar en paz. 

Por eso todo libro viene a ser ecoló- 
gico, pacifista y reivindicativo de va- 
lores humanos. 
Sí hay historias de paz. de amor, de 

guerra, de odio ... entre los libros escri- 
tos para niños y jóvenes. Pueden ha- 
cerse listas por edades, idiomas o ni- 
veles de aprendizaje escolar. Y son 
orientativas, sirven para orientarse en- 
tre la profusión de álbumes. series y 
colecciones que hoy ofrece el merca- 
do. Pero un libro, cualquier libro, si es 
creación estética es un gesto por la 
paz. 

Cuando se habla del niño y de su 
educación, los adultos tendemos a ela- 
borar juguetes apropiados, libros apro- 
piados, espacios apropiados. Son co- 
mo las guirnaldas y los focos de los 
que antes hablábamos, y son decorati- 
vos, crean ambiente ... Pero se nos ol- 
vida, con frecuencia, preparar adultos 
apropiados para la vida en paz. Y el 
adulto, ante un niño, es -ya sé que sue- 
na a rezo- el espejo más claro, el ju- 
guete más serio, el libro más hermoso. 

- - 
Seve Calleja es profesor de Lengua y 

Literatura en el 1.B. Miguel de Unamuno de 
Bilbao, escritor de literatura infantil y juvenil 
e impulsor de propuestas didácticas. 

Algunos títulos 

BOLLIGER, M.: Enanos y gigantes. Madrid: SM, 1986 
Una fábula contra las amas 
JANOSCH: Yo te curaré, dijo el pequedo oso. Madrid: Alfaguara, 
1990 
Una historia de animales solidarios 
MERINO, J. L.; IBARROLA, J.: El  hombreclillo y el psjaro. Bilbao: 
Mensajero, 1992 
Una historia de amistad 
MCKEE, D.: Negros y blancos. Madrid: Aitea, 1985 
Una fábula contra el racismo 
ECO, U.: Los tres cosmonautas. Barcelona: Destino, 1989 
De cómo es posible la convivencia 
TORRENT, M.: Los derechos del ni&. Barcelona: Lumen, 1989 
Un manual muy práctico 
WOLFEL, U.: Campos vedes, campos grises. Salamanca: Lóguez, 
1981 
Un bello canto ecológico 
DAHL, R.: El grangigante bonachón. Madrid: Alfaguara, 1991 
Con las armas de la ternura 

QUIROGA, H.: Cuentos de la selva. Madrid: Gaviota, 1990 
Ocho relatos cargados de valores 
ZEl, A.: La guerra de Petros. Barcelona: Empuries, 1991 
La vida en tiempo de guerra 
CALLEJA, S.: Poly-Puy. Madrid: Didascalia, 1990 
La convivencia familiar entre hermanos 
DEKER, M.: El lago de la ballena. Madnd: Debate, 1991 
Un canto ecológico con Greenpeace 
CANIZO, J. A. del: Los Jíbaros. Madrid: Alfaguara, 1991 
En lucha por la justicia social 
HUGHES, M.: La cazadora de sueños. Madrid: Altea, 1990 
El humanismo frente a la dictadura tecnológica 
FRANK, A,: Diario. Barcelona: Plaza Janbs, 1991 
Todo un clásico contra la intolerancia 
DICKSON, G. R.: Soldado, no preguntes. Madrid: Miragüano, 1989 
Manifiesto contra las guerras 
PEROL, H.: Esta noche vendrd tarde. Barcelona: Ed. B, 1989 
La cruda realidad en los campos de refugiados 
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CENTROS DOCUMENTALES 

El Centro Y de Recursos de 
ESPANOL en AUSTRALIA 

El Centro de Recursos, dependiente rrollo de esta labor se vienen realizan- la actualidad hay 22 profesores espa- 
de la Consejería de Educación de la do una serie de acciones que se onen- ñoles destinados en Australia y 2 en 
Embajada de España en Australia, fue tan en cuatro grandes direcciones. Nueva Zelanda. De ellos, 6 son aseso- 
creado hace ahora casi un año en la res lingüísticos. 
ciudad de Canberra. En la práctica, un APOYO al profesorado Desde el Centro se mantiene un 
servicio de préstamo de materiales y La labor del profesor de español co- constante contacto con ellos, ya direc- 
apoyo al profesorado había existido mo lengua extranjera es fundamental tamente, ya a través de los Asesores 
en años precedentes. Sin embargo para la penetración de contenidos lin- Lingüísticos que se distribuyen por las 
presentaba dificultades de acceso y güísticos y culturales. En este sentido ciudades más importantes (Canberra, 
utilización al encontrarse dentro de son. pues, los profesores de español, Sydney, Melboume, Adelaide y Auck- 
las dependencias de la Cancillería y los primeros beneficiarios del Centro land. en Nueva Zelanda). Semanal- 
estar sujeto al horario y mente, los asesores re- 
nomas de seguridad del ciben prensa diaria y 
edificio. profesional, así como 

El Centro está atendi- revistas especializadas 
do actualmente por tres desde el Centro y, pos- 
profesores. Facilita in- teriormente, la distribu- 
formación y asesora- yen entre los profeso- 
miento sobre temas edu- res en su zona de 
cativos y especialmente influencia. 
relacionados con la ense- Se trata de mantener 
ñanza del español como unos niveles de infor- 
lengua extranjera. Desde . mación que permitan 
61 se mantiene un servi- "estar al día" de lo que 
cio de préstamo de mate- acontece en España. 
riales a personas e insti- En el Centro se pre- 
tuciones de Australia y . paran también materia- 
Nueva Zelanda principal- les didácticos para las 
mente, pero también, en clases. Pruebas de nivel 
menor medida. de Fiji. de conocimientos, ma- 
Nueva Caledonia y otras pas, cuadernillos con 
islas del Pacífico Sur Oc- actividades didácticas 
cidental. sobre textos seleccio- 

Los recursos escritos nados, son algunos de 
superan los 2.200 volú- los asuntos sobre los 
menes. Junto a ellos, 500 que se ha trabajado y se 
cintas de video, 300 ca- trabaja en la actualidad. 
setes audio y más de 330 
juegos de diapositivas Actividades culturales 
componen, creernos, una El año pasado se co- 
más que significativa menzó a exhibir de for- 
muestra de lo español a 20.000 kms. al y, siguiendo este orden de prioridades, ma itinerante por diferentes ciudades 
sur de nuestro país. Todos los materia- son los profesores españoles destina- australianas una exposición de repro- 
les están en español y, en algunos ca- dos aquí por el Ministerio de Educa- ducciones de obras del Museo del Pra- 
sos. en las otras lenguas del Estado. ción y Ciencia, los que reciben el pin- do. La muestra tuvo una gran acogida 
Excepcionalmente contamos con tex- cipal apoyo, En muchos casos, esos y este año se repetirá en Auckland, 
tos en inglés que tienen una finalidad profesores no encuentran en sus cen- Melboume y Canberra. Siniultánea- 
más divulgativa. tros de trabajo textos o materiales para mente, la Consejería de Educación 

La filosofía que sustenta el Centro llevar a cabo la docencia o, si los ha- viene organizando un ciclo de Cine 
es la de promocionar y difundir la Ilan, se encuentran didáctica y meto- Español con la colaboración del Mi- 
Lengua y la cultura españolas ( 1 )  por dológicamente desfasados. La Conse- nisterio de Cultura. 
un lado y, por otro, servir de apoyo y jería de Educación, con su Centro de También se iniciarán este año en el 
referencia a los profesores de español Recursos, trata de suplir esas carencias Centro. charlas y conferencias de te- 
que trabajan en este área. Para el desa- en la medida de las posibilidades. En mas culturales dirigidos a una audien- 
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cia sin previos conocimientos de espa- 
ñol. También cursos de formación a 
profcsores australianos de español. 

Este año además, en el Centro de 
Impartición de clases para la obten- 
ción de los Diplomas de Español como 
Lengua Extranjera, que otorga el Mi- 
nisterio de Educación y Ciencia y que 
acreditan del grado de competencia y 
dominio del idioma. 

Materiales de promoción 
Otra tarea que el Centro se ha preo- 

cupado de desarrollar es la de la elabo- 
ración de materiales de promoción del 
español. Se han realizado folletos y 
carteles específicos -festival de cine, 
exposicih- y generales -el español en 
el mundo, catálogo de recursos, curso 
de español en España, etcétera. Perió- 
dicamente se edita una revista (En 
Australiu y en Nuriu Zelutzdu) en in- 
glés, con aportaciones de profesores 
locales, estudiosos, investigadores que 
contribuyen en sus conocimientos de 
España y de lo hispano a mejorar las 
nociones de sus conciudadanos. 

Sewiicio de Información y Documentación 
Una gran parte de los recursos dis- 

ponibles en el Centro son métodos y 

Un total de 2.200 

libros, 500 videos, 

300 casetes y 330 

juegos de 

diapositivas, 

componen una 

significativa 

muestra de lo 

español a 20.000 

kilómetros 

materiales para la enseñanza del espa- 
ñol. La Consejería ha realizado un 
gran esfuerzo para dotar al Centro de 
las más recientes e interesantes publi- 
caciones sobre el tema. Se cuenta con 
un amplísimo abanico de opciones, 

desde métodos para principiantes hasta 
ensayos sobre la sintaxis, métrica y fo- 
nética españolas. 

Teniendo en cuenta el radio de ac- 
ción del centro, el sistema de préstamo 
que más se utiliza es por correspon- 
dencia. Todas las escuelas, universida- 
des y otras muchas instituciones edu- 
cativas, así como los particulares que 
lo solicitan, cuentan con un catálogo 
de recursos y unas normas para la uti- 
lización de los materiales. El profesor 
envía la lista de lo que necesita por co- 
rreo o por teléfono y puede disponer 
de ello en un plazo de dos o tres días. 
El usuario directo no es frecuente aun- 
que al impartirse este año las clases 
del Diploma en el propio Centro, cree- 
mos que se prodigará m8s. 

(1) Como se señalaba más arriba. el 
Centro cuenta con métodos para la ense- 
ñanza del gallego, del vasco y suficiente 
literatura en catalAn. La tarea se centra, no 
obstante, en la enseñanza, difusión y pro- 
moción del español. 

- - 

* Ángel Santamaría es profesor de 
lengua y cultura españolas en Aus- 
tralia, y director del Centro de Recur- 
sos de Español. 

PUBLICIDAD 
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Q'l TRAZOS ,, 

Elmundo de Mafalda 

A Joaquín Lavado, Quino, le creció 
un día de 1963 en el seso una idea en 
forma de niña feíta con cuerpecito re- 
choncho e inflado y con una cabeza 
descomunal, cuya sombra podría con- 
fundirse con una seta de los bosques 
de los duendes. 

Esta niña fue bautizada con el nom- 
bre de Mafalda y en principio nació 
para ilustrar una campaña de publici- 
dad para vender electrodomésticos, 
pero mds tarde se convirtió en un para- 
digma social, en una criatura de papel 
que preguntaba el por qué de todas las 
cosas y se hizo portavoz de la concien- 
cia de los argentinos, la voz que cana- 
lizó sus preocupaciones y sus descon- 
tentos. De su país natal viajó a otros 
países y fue adoptada por otras gentes 
que veían en ella el soporte de sus 
quejas y sus rebeldías ante la vida dia- 
ria, ante la insensatez y la realidad vul- 
gar de una sociedad absurda, sus pro- 
testas ante las pesadillas humanas 
sucedidas en las décadas de los sesenta 
y setenta. 

Mafalda tiene ya casi treinta años; 
hoy en el 92, Madrid es el escenario 
que reúne el mundo de Mafalda, pero 
no sólo el de las tiras de Quino, sino 
también el contexto y el ambiente so- 
cial que rodeó a la pequeña durante su 
existencia y que provocó en su cabe- 
zota los más sutiles y graves interro- 
gantes, creando una verdadera filoso- 
fía de lo cotidiano. 

En España, Mafalda es muy popular; 
es uno de esos personajes que, trans- 
cendiendo los límites de la imagina- 
ción, parecen más reales que su propio 
creador. Con motivo de la celebración 
del acercamiento entre los dos mun- 
dos, surgió la idea de traer a Mafalda a 
Madrid, pensando que Mafalda podna 
simbolizar, en esta exposición, la fra- 
ternidad que existe entre el pueblo 
americano y el español. 

Bajo la carpa que el V Centenario ha 
dispuesto para los actos conmemorati- 
vos de este año se ha distribuido esta 
exposición, de casi 2.000 metros cua- 
drados, en siete salas que correspon- 

El 9 de abril se inauguró en 
Madrid la exposición "Mundo 
Mafalda", una más que añadir 
para el emblemático 92, in- 
cluida dentro de los aconteci- 
mientos programados por la 
organización estatal Quinto 
Centenario. Los dibujos de 
Quino han cobrado vida; un 
taller valenciano de ninot les 
ha dado volumen: Mafalda, 
Manolito, Felipe, Miguelito y 
Susanita se han convertido 
en estatuas de cartón. Están 
todos como Quino imagino 
que serían en la realidad; só- 
lo les falta hablar. 

mundo. 
Su interés pedagógico, pues, atraed 

a los educadores. Para los interesados 
en dibujo existe una sala en la que se 
puede observar la evolución gráfica 
del personaje, sus cambios en el dibu- 
jo y en el trazo, todo ello ambicntado 
con música evocadora de Los Platters, 
Louise Armstrong, Carlos Gardel ... 

Como investigación histórica esta 
exposición reúne documentos escritos, 
sonoros y visuales, que dará a conocer 
a los más jóvenes cómo fue el período 
histórico en el que se inscriben las his- 
torias de Mafalda: parte de la década 
de los sesenta y algunos años de la dé- 
cada de los setenta. Todo ello se podrá 
ver en monitores que transmiten las 
imágenes de la época tomadas de noti- 
ciarios y documentales, titulares de pe- 

Q 
dos de sus profesores, dado el interés 5 , 
que espera despertar desde el punto de L 
vista educativo. Se pretende también c) 
dar a conocer la cultura de Mafalda y a 
su vez la idea que de ella tienen peda- 5 - gogos y editores de libros; no olvide- 
mos aue Mafalda fue utilizada para 
encablzar nobles causas como los' de- 
rechos humanos (ilustró para la UNI- 
CEF la Declaración de los Derechos 
del Niño), Campañas de Educación 
Públicas o de Solidaridad con los paí- 
ses del llamado Tercer Mundo. 

Tampoco hay que olvidar que los 
cómics han servido, en muchas ocasio- 
nes, no sólo para ilustrar la Historia y 
la Literatura, sino como herramienta 
en el entendimiento de textos para ni- 
ños y sobre todo para diversión y en- 
tretenimiento. Además Mafalda es un 
eje en torno al que se pueden fomentar 
campañas de animación a la cultura y 
a la lectura, ya que muchos jóvenes, y 
no tan jóvenes, se identifican con su 

riódicos y revistas, publicidad, etcéte- 
den a siete unidades temáticas: Mafal- ra. AS{, 10s visitantes podrán enterarse 
da en dibujos, en sus on'genes, en de lo que fue la Primavera de Praga, 
compañía de dibujos animados, en quién fue ché  Guevara, es decir, 10 
pantallas de televisión ... Los espacios destacado en nuestra historia re- 
han sido pensados, sobre todo, para las ciente, y de fondo los Rollings Stones, 
visitas de grupos; se prevee la asisten- m e  Bealles, Caetan0 Veloso ... es de- 
cia de cientos de escolares acompaña- cir, una historia descrita con los docu- 
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TRAZOS 

mentos informativos y artísticos de la Mafalda y que han sido construidos en juego con la mente y con el cuerpo, 
época. Pero sin duda, uno de los ma- cartón por un taller de ninots de Valen- con laberintos, crucigramas gigantes, 
yores atractivos para los más jóvenes cia: un ajedrez. discos de Los Beatles, juegos de errores y hasta columpios. 
es la sala donde está el "Museo de Ma- una radio. una zona de juegos participa- 
falda"; se trata de una serie de objetos tivos dentro de un espacio Iúdico muy 
reales que pertenecen al mundo de imaginativo que pretende fomentar el Beatriz Garlaschi 

DATOS PRACTICOS 
SOBRE LA EXPOSICIÓN 

Exposición "Mundo Mafalda" 

Situación: Carpa del V Centenario instalada en 
Cuatro Caminos, cl Pablo Iglesias (esquina a S. 
Francisco de Sales). 
Horario de visita: de lunes a viernes de 12 a 14 h. 
y de 17 a 20. Domingos y festivos de 12 a 14 h. 
Extensión : 2.000 metros cuadrados 
Características de la exposición: 

Sala 1: Orígenes de Mafalda: reconstrucción 
de los orígenes de la serie y de los personajes 
que la integran 

Sala 11: Época de Mafalda: proyección audiovi- 
sual de 10 minutos sobre el periodo histórico en 
el que se inscriben las aventuras de la serie 

Sala 111: Los personajes y los argumentos: da- 
dicada a mostrar los argumentos principales de 
Mafalda por bloques temáticos (la familia, la tela- 
visión, la sopa, la paz.. .) 

Sala IV: El mundo de Mafalda: reproducción 
de los escenarios en los que se desarrolla la vi- 
da cotidiana de los personajes de ficción 

Sala V: Quino sin Mafalda: repaso de la activi- 
dad profesional de Quino como dibujante más 
allá de Mafalda 

Sala VI: Mafalda sin Quino: proyección públi- 
ca del personaje de Mafalda mhs allá de Quino 

Sal VII: El recreo de Mafalda: consta del Mu- 
seo de Mafalda y de una zona de juegos partici- 
pativos y no participativos 

Citas y opiniones sobre Mafalda 

No tiene importancia lo que yo pienso de Mafalda. Lo importante es lo que 
Mafalda piensa de mí. (Julio Cortázar). 

Personaltnente. es la única mujer que me divierte sin pedinne nada a cambio. 
(Antonio Gades). 

A mí los que me caen bien son los padres. Porque aguantar a una niña tan re- 
pipi como ésta tiene su mérito. (M. V. Montalbán). 

Mafalda no es tan sólo un tiirrigo personaje del cdmic: es sobre todo el perso- 
naje de los años sesenta. (Umberto Eco). 

Mafilda es el personaje creado en AniPrica Latina que ha tenido mayor fama 
irni\vr-strl. Encuentro increíble que una niña argentina sea un acontecimiento 
en Finlandia. (Ziraldo). 

Quino ha captado muy bien las cosas que se deben tomar de los Peanut y las 
que no se deben tomar. (Wolinski). 

Mafalda ha significado una verdadera revolucibn en el humorismo argentino. 
(Mario Trejo). 

Un testimonio de los errores y de las esperanzas de los argentitios, astuta- 
mente proyectados sobre Mafalda y las criaturas que están prhirnas a ella. 
(Miguel Brusco). 

LA O P I N I ~ N  DE QUINO 
Biíetro, nu relmirjn con ella es la rnkma que tendría un fabricante de sillas con 

una silkz que ha estado fabricando durante 10 arios .Y que desea cambiar. S610 eso. 
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, REGISTRO AJENO 

Revista Alor Novísimo, no 21 -22. Enero-Junio 1990. 

Eratóstenes se suicidó, negándose a 
comer, prefiriendo la muerte a la ce- 
guera. Lo mismo hicieron Carlos Di- 
dier, el literato, y Estanislao Guyard, 
el orientalista. Emilio Bessels, explo- 
rador y naturalista, después de perder 
sus colecciones en un naufragio y su 
biblioteca en un incendio, se pegó un 
tiro. Lo niisrno hizo el príncipe Napo- 
león Camerata. primo de Napoleón 111, 
aunque otros opinan que la culpa la tu- 
vo Marta. una actriz; o Bryan. bibliófi- 
lo arruinado, sus libros estaban en el 
Arsenal, fue a despedirse de ellos y se 
suicidó. Tras otro incendio se volvió < 5 ,  . loco el sabio Urceo o el marqués de 

L Chalavre. tras una biblia que nunca 
halló (patraña en realidad de Charles 
Nodier). El Abate Goujet murió del 
disgusto de ver vendidos sus 10.000 li- 
bros. El doctor Santiago Goupil 
(1564), de desesperación tras el sa- 
queo de su biblioteca. Colnet du Ravel 
(1831). cuando vio flotar sus libros 
por el Sena, tras el saqueo del Arzo- 
bispado, se metió en casa y no salió 
hasta hacerlo con los pies por delante. 
O el filólogo Brunck (1729-1803) que 

qué 
no se lee ni se 
aprende bien 
en España ? 
Conozca la situacion de las bibliote- 
cas escolares, a través del exhausti- 
vo análisis realizado en el nQ 15 de 
Educación y Biblioteca: Monográfi- 
co La Biblioteca Escolar en España 

S O L I C Í T E L O  
TILDE S.A. 

Uüaeza. 4 - Oficina 128002 Madrid 
519 38 78 

lo hizo de tristeza al perderlos, como 
el abate Bossuet. Otras víctimas -pasi- 
vas se diría- son: el matemático Juan 
Stoeffel, que al caérsele un estante en- 
cima le partió la cabeza; el bibliófilo 
Antonio María Enrique Boulard, po- 

Víctimas 
de los libros 

seedor de más de 600.000 volúmenes, 
trasegándolos, cogió una pleuresía; el 
filósofo Bordas Dernoulin, anémico, 
por preferir un folleto a un bocadillo. 
al igual que Adriano Bailet, que no 
quería perder el tiempo en comer ... Pe- 
trarca misrno quedó muerto con un li- 
bro en la mano. o Antonio Flaminio. el 
filósofo, el mismo Armando Bertín, el 
polemista ... ¿Murió Carlos IX envene- 

nado por un libro? Cordorcet fue des- 
cubierto cuando el Terror (y gillotina- 
do) por guardar a Horacio en su bolsi- 
llo; o Juan Felipe Palm, fusilado por 
distribuir un folleto bonapanista. 

Siguen las víctimas 
El carmelita Luis Jacobo de Saint- 

Charles ( 1608- 1670) bibliotecario del 
cardenal De Retz, niuriú al caerse de 
una escalera, como le sucedió -¡cuida- 
do con las escaleras de biblioteca!- al 
organista Samuel Amold ( 1  703- 1802). 
al biblicígrafo Federico Adolfo Ebert 
(1 73 1 - 18 14). al bibliófilo MarquCs de 
Morante, al erudito Rover, al doctor 
Robinet (1 825- 1889) y al abate Pierre- 
fitte ... En un (otro) incendio. mientras 
leía, el poeta Gutzokw ( 18 1 1 - 1878) o 
Teodoro Moinmsen. al que una bujía 
prendió en toda su barba blanca. De 
apoplejía, gloriosariiente. sobre un 
montón de libros, el bibliófilo Van 
Hultem (1764- 1832) o sobre 40.000, 
nada menos. y ni una hogaza. el cole- 
ga Walter Fourgon, o Alejandro Timo- 
ni, o Montelli, o Chenu. o Eusebio 
Gaullier ... y de inanición, el orientalis- 
ta Anquetil-Duperron ( 173 1 - 1805). al 
que por las calles daban limosna. to- 
mándolo por un mendigo. 
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e El libro documental: 
otra lectura; 

El libro documental ha sido, hasta hace poco en 

nuestro país, el gran desconocido en el ámbito 

del libro infantil y juvenil. Actualmente, dado el 

éxito comercial que en otros países ha tenido, las 

editoriales españolas han comenzado a publicar- 

lo. En el dossier que ahora les presentamos, al 

que le seguirá otro donde se analizarán las colec- 

ciones y novedades españolas, hemos querido 

acercarnos, con los textos de especialistas en es- 

te tipo de libros, a su realidad: sus característi- 

cas, su producción editorial, su interés. Y es que 

la lectura no puede ser reducida, en exclusiva, a 

la ficción: los intereses lectores, no lo olvidemos, 

son variados. No hay una lectura, hay lecturas. 
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Educadores y bibliotecarios observan normalmente que los malos 
lectores se ekarninan más gustosamente hacia los &os documentales 
que hacia las novelas. 

(Genevihe PATTE, bibliotecaria francesa de la 
Association La Joie par les Livres). 

La aventura del mundo * 
LA LITERATURA DE INFORMACIÓN CIENT~FICA Y TÉCNICA. LOS DOCUMENTALES 

m DENISE ESCARPIT y M. VAGNÉ-LEBAS 

i De qué le sirven los documentales 
a la juventud?. se han preguntado des- 
de hace mucho bibliotecarios, investi- 
gadores o críticos de literatura juvenil. 
Han estado mucho tiempo ignorados 
por revistas de crítica, editadas fre- 
cuentemente bajo la protección de bi- 
bliotecarios. Los libros documentales 
no aparecían en sus secciones. Actual- 
mente la Associarion Lire pour Com- 
prendre ( 1 )  se preocupa del libro cien- 
tífico y técnico para los jóvenes, en 
unión con el reciente Museo de Cien- 
cias y Técnicas del Parque de La Vi- 
llette y el Palais de la Découverte. Las 
revistas de crítica especializada dan 
cuenta, a distintos niveles, de numero- 
sas obras documentales. Siendo los 
campos abordados cada vez más estre- 
chamente científicos o técnicos, la re- 
censión exige actualmente especialis- 
tas de alto nivel, únicos capaces de 
juzgar la exactitud científica de los 
contenidos. 

Por otra parte, la bibliografía de in- 
vestigación sobre el documental sigue 
siendo rara. En las obras de síntesis 
sobre la literatutra juvenil. los docu- 
mentales son los parientes pobres. Su 
evocación se reduce a menudo a un 
catecismo sobre lo que debería ser un 
buen documental. 

Con todo, desde hace una veintena 
de años, las encuestas sobre la lectura 
de los jóvenes muestran el alza de su 
interés por las obras documentales y 
de vulgarización científica y tecnica. 
El aumento de la producción no es 
más que el reflejo del crecimiento de 
la demanda: un enorme mercado po- 
tencial existe y crece con la extensión 
de la escolarización y con el creci- 
miento de las necesidades técnicas de 
nuestras sociedades. 

El estado de la edición 
Las estadísticas oficiales de la edi- 

ción para jóvenes no están claramente 

distribuidas según los gdneros. En las 
estadísticas del Syndicat National des 
Editeurs, no hay un apartado consagra- 
do a los libros documentales. TambiCn 
la información se encuentra dispersa: 
por ejemplo. los documentales desti- 
nados a los más pequeños, estando 
compuestos esencialmente de imáge- 
nes, son clasificados bajo la rúbrica de 
imágenes. Sin embargo, mediante los 
catálogos de las casas editoriales y se- 
gún las revistas de crítica especializa- 
da. se puede percibir una evolución 
cuantitativa. El aumento de la produc- 
ción, que se inició hacia el fin de los 
años 70, se transforma en explosión 
desde 1980. 

Y el aumento continúa: el número 
de ejemplares vendidos ha aumentado 
en 7,4% de 1982 a 1983, en un 1 1 % 
de 1983 a 1984. No obstante, la cifra 
global es inferior a la sexta parte de la 
producción de obras de ficción: 3 mi- 
llones de ejemplares frente a 19 millo- 
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"Un crítico [de libros cientllfcos para niños y jóvenes] debe buscar 
las cualidades de un libro que estimularán al joven lector a buscar 
siempre más informaciones sobre su tema. (..) U n  buen libro sobre el 
microscopio debería dar ganas a un joven de tener u n  microscopio. 
Un buen libro sobre los árboles debería ayudar a un  joven a ver no 
solamente u n  árbol, sino sus hojas particulares, sus pores, sus 
diferentes cortezas, sus ramas y sus brotes; debería hacer que un  
paseo por el bosquefuera diez veces más interesante que antes de leer 
el libro ". 

(Millicent SELSAM, bióloga, ha escrito un centenar de libros 
científicos para niños obteniendo numerosos premios). 

nes en 1984. También hubo descenso 1978, a menos de un 10% en 1985- 
del precio medio de las obras, sobre que plantea el problema de la adapta- 
todo después de la entrada del libro de ción del texto a la realidad científica 
bolsillo documental en el mercado. del país. 

Por último, no es inútil mencionar Finalmente y sobre todo los cambios 
que las franjas de edad a las que se di- acaecidos en la escolarización de los 
rigen estas obras se sitúan esencial- jóvenes. En efecto, la prolongación de 
mente de 8-9 años a 11- 
12. Una reciente ten- 
dencia parece abrir el 
abanico, particularmen- 
te hacia lo alto: exce- 
lentes obras se dirigen 
hoy a los pre-adoles- 
centes o adolescentes 
de 12a15-16años. 

Diversa. razones ex- 
plican esta abundancia. 
Primero la televisión 
que presenta películas e 
informaciones docu- 
mentales que suscitan el 
interés por los viajes, el 
exotismo, las ciencias, 
etcétera. Cada vez más, 
los media apoyan sus 
emisiones en una biblio- 
grafía de la cual surni- 
nistran las referencias. 

El desarrollo de los 
medios de transporte, el 
desarrollo del aprendi- 
zaje de las lenguas, en- 
traña un encapricha- 
miento por los viajes y 
los intercambios de j6- 
venes, que suscitan cu- 
riosidades demandando 
una producción libresca 
adaptada: guías, obras 
históricas. etcétera. 

tros de documentación y las bibliote- 
cas escolares. Además, la democrati- 
zación de la enseñanza en 1968 oca- 
sionó una revisión de los programas y 
de las modalidades de la enseñanza de 
algunas disciplinas. La historia, por 
ejemplo, estaba prácticamente ausente 

En el de la pro- 
ducción, la mejora de 
los procesos de reproducción de imá- 
genes permite una iconografía de alta 
calidad. El desarrollo de las coedicio- 
nes facilita la producción, a mejor tos- 
to, de obras documentales. De ahí la 
enorme proporción de obras importa- 
das -la de obras de historia ha dismi- 
nuido afortunadamente de 75% en 

la escolaridad hasta los 16 años ha 
orientado a numerosos niños hacia la 
enseñanza técnica y profesional. La 
pedagogía activa se orienta hacia la 
búsqueda de información y de docu- 
mentación. Todo un conjunto contri- 
buye a ello: el empleo del audiovisual 
y de los ordenadores en clase, los cen- 

de la enseñanza prima- 
ria y su acceso en la 
secundaria era un de- 
safío a la noción mis- 
ma de historia. Las 
materias científicas es- 
taban reservadas a una 
"élite escolar". No es 
sino hacia 1980 cuan- 
do se tomij consciencia 
de estos errores. Tam- 
bién para paliar las au- 
sencias evidentes de la 
enseñanza escolar, pa- 
ra satisfacer los discur- 
sos políticos a los cua- 
les estas faltas daban 
lugar, la edición se ha 
lanzado a la produc- 
ción de obras docu- 
mentales muy "escola- 
res" -sin que este 
término sea peyorati- 
vo- teniendo todos un 
objetivo de aprendiza- 
je preciso: el "libro de 
historia" está a veces 
camuflado en "album", 
pero la presentación 
del hecho histórico es 
ya más "científica". 

La producción 
La obra documental 

ha formado parte 
siempre de la literatu- 

ra infantil y juvenil. ¿a lectura fue du- 
rante mucho tiempo "educación" antes 
de "recreación": la instrucción, la en- 
señanza, primaban. Pero, a fin de sa- 
tisfacer la función recreativa del libro, 
el discurso pedagógico e informacio- 
nal pasaba por un discurso pseudo-li- 
terario. 
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A menudo se transmitían los conoci- 
mientos a través de un relato "persona- 
lizado", en el cual un niño intervenía 
en compañía de un adulto. La transmi- 
sión de la información y del saber 
también recurría al viejo sistema edu- 
cativo de los jesuitas, que es el juego 
de "preguntas/respuestas", destinado a 
establecer una auariencia de comuni- 
cación entre el' adulto 
enseñante y el niño en- 
señado. Pero el mismo 
juego fijaba los límites a 
las preguntas y por lo 
tanto a las respuestas, en 
función de la edad del 
interlocutor. Tales eran 
las "Lqons de choses" 
de L'Ami des erfants 
(2);  tales, también, el 
discurso personalizado 
de Historie d'une bou- 
chée de pain de Jean 
Macé (3), e incluso hoy, 
las obras de la colección 
"Les enfants de la te- 
me", de Pkre Castor. 

En el último decenio, 
sin embargo, el discurso 
ha cambiado: se desper- 
sonaliza para llegar a ser 
más "científico" -recu- 
rriendo, todavía, al sis- 
tema "pregunta-respues- 
ta", sin duda en razón de 
los límites antes men- 
cionados. Antaño, los te- 

"Actualmente hay que deplorar la parte considerable de 
trnd~lcciones o adaptaciones de libros extranjeros difundidos en 
Francia. Eilo permite, por el canal del libro, la transmisión de 
modelos culturales exteriores y, con frecitencia, visiones del mundo 
deformadas o inexactas, a veces marcadas por u n  nacionalismo 
exacerbado. Las obras sobre el espacio, de origen norteamericano por 
ejemplo, ocultan comyletarnente Ins contribuciones europeas y 
soviéticas. Sin embargo, el espacio resta como uno de los dominios 
donde las coopcraciotzes internncionnles han jugado u n  papel 
esencial. Es difícil y casi irrisorio ignomrlo". 

(Paul BROUZENG, investigador en launiversidad de Burdeos, y ponente 
de una investigación sobre la producción de literatura científica 

y tbcnica destinada al publico infantil y juvenil). 

deras enciclopedias son raras y de cali- 
dad muy desigual. 

La diversificación del producto 
plantea el problema de la competencia 
entre las colecciones. Para un mismo 
tema -la prehistoria o los dinosaurios, 
por ejemplo- la elección es inmensa, 
no solamente en el conjunto de la pro- 
ducción editorial sino en el seno de 

tal en formato de bolsillo ha multipli- 
cado su presencia en todas las edades 
de la infancia; por un precio relativa- 
mente pequeño responde, en efecto. a 
todas las preocupaciones. Se trata a 
menudo de obras o de colecciones de 
éxito y calidad probadas, donde texto 
e ilustraciones, recortados a un forma- 
to de bolsillo, han sido íntegramente 

conservados: tal es "La Vie 

mas más a menudo tratados eran la na- 
turaleza, la historia y los viajes. Re- 
cientemente, las ciencias y técnicas 
han entrado en el campo de la produc- 
ción. 

Si el libro religioso ha abierto una 
brecha, las obras sobre arte, particular- 
mente las artes plásticas, son todavía 
raras. Si creeemos a los editores, las 
enciclopedias para jóvenes serhn una 
legión. Pero el término "enciclopedia" 
es utilizado abusivamente; las verda- 

una misma editorial. Hachette, Nathan 
o Flammarion, por no citar más que 
tres, tienen colecciones que parecen 
competir las unas con las otras. De he- 
cho, esta multiplicación de títulos so- 
bre un mismo tema parece debida a 
una voluntad de "destinación" a una 
edad; la información es de alguna ma- 
nera sectorizada según los grados de la 
enseñanza escolar: primaria, secunda- 
ria obligatoria, institutos, etcétera. 

La aparición, en 1982, del documen- 

privée des hommes" en 
Hachette, "La Bibliothhque 
documentaire de I'Ecole 
des Loisirs", etcétera. 

Pero encontramos tam- 
bién obras especialmente 
encargadas para nuevas co- 
lecciones o subcolecciones 
de bolsillo: Nathan con 
"Monde-en-poche", Ha- 
chette con "Echos" y sus 
derivados presentan tam- 
bién obras originales, es- 
critas generalmente por 
especialistas franceses co- 
nocidos e ilustrados por jó- 
venes talentos. 

Funciones 
Las obras documentales 

desempeñan una triple fun- 
ción, a la vez Iúdica, de in- 
formación y relación. Es- 
trechamente asociadas. se 
encuentran en el proceso 
de lectura de los documen- 
tales. en el interés suscita- 

do por esta lectura y en el uso poten- 
cial de los conocimientos adquiridos 
por la lectura. 

La confrontación con el libro do- 
cumental de calidad entraña y permite 
una toma de conciencia de la realidad, 
la adquisición de una cultura equili- 
brada. una apertura de los honzon- 
tes culturales y una comunicación cul- 
tural. 

La toma de conciencia de la realidad 
comienza con el manejo del libro do- 
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"En América, en Inglaterra, en Rusia, los profesores universitarios 
no se olvidan de escribir sobre obras de divulgación cientij5ca 
dirigidas a los jóvenes: entre nosotros, los divulgadores realmente 
valiosos se cuentan aún con los dedos de una mano. Mas en general, 
no hay una toma de conciencia colectiva de la sociedad adulta 
respecto a la sociedad infantil. En el campo de las editoriales para 
jóvenes, el criterio comercial prevalece siempre sobre el criterio 
pedagógico: apenas existe una conexión entre lo más avanzado de la 
pedagogía y los editores, para quienes el término "educativo" es aún, 
generalmente, sinónimo de "aburrido ". 

(Gianni RODARI, conocido autor italiano de  libros infantiles). 

cumental. Primero es un objeto mate- elemento de conocimiento depende de La novela, en efecto, constituye a 
nal que obedece a ciertas reglas de una red de conocimientos adquiridos o menudo una fuente de información do- 
composición. El modelo del libro en potenciales. cumental; se incorporaría a la tradi- 
general conlleva una introducción, ca- El documental es, de alguna manera, ción de lo que llamamos la "personali- 
pítulos bien delimitados, un plan real- la televisión en papel. Interesa a los ni- zación" de la información. No hay que 
zado por un índice de materias o un ños arraigados en la realidad, bien por olvidar que la novela histórica ha ad- 
sumario, ilustraciones en correspon- carácter, bien por razones familiares. quirido desde hace mucho sus cartas 
dencia o complemento al texto, uno o Estos niños rechazan la ficción litera- de nobleza ante la juventud. ¿Quién no 
varios índices, eventualmente un glo- na, demasiado alejada de su anclaje en recuerda la Edad Media de Ivanhoe? 
sario o un léxico, mapas, tablas crono- la cotidianeidad. En revancha, reser- ¿Quién no ha tomado consciencia de 
lógicas. El documental enseña al niño van la mejor acogida a las obras docu- las realidades sociales del siglo XIX 
a manejar el libro en general, a situar- mentales que perciben como auxiliares con las novelas de Zola'? Si ha habido 
se con precisih en el orden de una o estimulantes de sus centros de inte- un siglo que ha visto, como el nuestro, 
obra. Familiariza con la una revolución de las 
lectura de tablas o esque- ciencias y las técnicas, es 
mas de información, con el siglo XIX: la presenta- 
una lectura precisa de di- ción y las explicaciones 
ferentes tipos de imáge- más o menos profundi- 
nes: fotografías y dibujos zadas, según la edad de 
de un volcán, por ejem- los destinatarios, las in- 
plo, o de una célula bioló- venciones nuevas, pasa- 
gica, no dan la realidad de ban entonces por los re- 
una misma manera y pi- latos "personalizados" o 
den una lectura diferente.  noveliz izad os" ( 5 ) .  

El documental enseña a La novela propiamente 
manejar la información, a histórica destinada a la 
dar la vuelta a una pre- juventud ha tenido y tie- 
gunta, a estudiar un pro- ' ne todavía excelentes 
blema bajo diferentes as- representantes. Curiosa- 
pectos, ya sea la mente, las mujeres escn- 
acuicultura o los medios toras parecen más pro- 
de transpone. Suministra pias a este género que 
conocimientos sobre lo que no enseña res p e ~ ~ ~ n a l e s ,  y como instrumentos, los hombres, sin duda porque la mujer, 
la escuela, fuera de toda coacción di- entre otros, al servicio de Sus prcocu- durante largo tiempo apartada de la vi- 
dáctica. Por último, constituye una paciones. Para 10s niños que rechazan da científica y técnica, sabe que las 
etapa hacia la utilización de obras y de la lectura de placer, el documental es, emociones suscitadas por la lectura de 
las culturas destinadas a los adultos. a menudo, el único camino hacia la una novela crean un terreno particular- 

La adquisicicín de una cultura equili- lectura, con la condición de que no sea mente receptivo a todo aporte infor- 
brada no se reduce a la lectura de la li- presentado como tal. Estos niños, a macional de la obra. Paradcijicamente, 
teratura de ficción y a la escucha de menudo nacidos en mdios cult~rales la lectura proyectiva de la ficción abre 
los medios audiovisuales. Incluye Poco favorecidos, valoran la oralidad. la vía a la lectura objetiva de la infor- 
otros saberes. Dirigiéndose a otros co- La famihridad con las fuentes escri- mación. Pero hoy, queriendo hacer de 
nocimientos distintos a los aprendiza- tas les permite acceder a una lógica de la novela histórica un instrumento de 
jes escolares o la literatura de ficción, exposición y de expresión diferente de adquisición de conocimientos, se ob- 
el documental introduce en una red de las de las fuentes orales. tiene por resultado una producción 
conocimientos integrados. Suscita Esto no quiere decir que los conoci- esencialmente pedagógica que no tiene 
cuestiones y curiosidades. Saber o mientos en ciencias o técnicas y, parti- ni el contenido emocional de la novela 
aprender es, primero, tener conciencia cularmente, en ciencias humanas, no ni su escritura y en la cual el contenido 
de que no se sabe. Pero no se cuestio- sean accesibles al tipo de lector más histórico "huele" de tal manera a clase 
na más que a partir de un saber. Todo corriente, el lector de novelas. de historia, que se le puede preguntar 
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"Es digno de notar, en este punto, que muchos jóvenes lectores no 
reconocen la distinción entre "ficción " y "no ficción" que muchos 
adultos parece que encuentran significativa. Para rnuchos lecfores 
jóvenes, los libros de información (o los mejores de ellos) son 
excitantes, imaginativos e ilustrativos. En pocas palabras, poseen 
cualidades que algunos adultos miopes defienden que corresponden 
únicamente a la "literatura". 

(John SPINK, profesor de biblioteconomia brit&ioo 
y autor de la obra Niños lectores). 

si no está ante todo destinada a "figu- 
rar" -en el sentido teatral de la palabra- 
en las bibliotecas para satisfacer la 
buena conciencia de los prescriptores. 

Otra ciencia humana, la geografía, 
está también, a menudo, en el plano de 
fondo de las novelas. Una serie poli- 

, cíaca reciente de un escritor conocido 
constituye un conjunto de documentos 
sobre países extranjeros (6). 

La geografía está a menudo unida a 
la historia, y con mucha fortuna, 
como testimonia una excelente no- 
vela que, aliando el sentido de rela- 
to y el sentido de la historia, hace 
revivir 5000 años de historia a tra- 
vés del descubrimiento de una re- 
gión del Sahara (7). La historia de 
las ideas, de una sociedad, puede 
también pasar por este tipo de 
obras (8). El problema es más delica- 
do para las ciencias y las técnicas. Se 
ha podido c m r  que las novelas de 
ciencia ficción podían ser un vehículo 
de información científica o técnica. Si 
esto es cierto para las obras venidas de 
los EE.UU. o de la URSS, no se pue- 
de decir lo mismo de la ciencia ficción 
francesa. Mientras que la ciencia tic- 
ci6n americana o soviética constniye 

una ficción a partir de realidades cien- 
tíficas, la ciencia ficción francesa ela- 
bora relatos lo más frecuentemente in- 
defendible~ en un plano científico o 
técnico, y ello, cuando la ciencia. en el 
sentido en que la entendemos aquí, no 
está totalmente ausente. 

Se debe hacer mención igualmente, 
a las novelas animalizadas que, a me- 
nudo con mucha sutileza, establecen 
un compromiso entre la literatura do- 

cumental y la literatura de evasión. Es 
cierto que nuestra propia literatura ju- 
venil es pobre en este sentido y, a tra- 
vés de relatos de la vida animal. pone 
más bien el acento sobre el aspecto pe- 
dagógico y didáctico (9). 

Apertura de los horizontes intelectua- 
les, el documental permite dar la vuelta 
al mundo sin dejar su nido. Transporta 
en una ficción a la frontera del sueño y 
& la realidad y asume entonces una 

función Iúdica. Picotear una enci- 
clopedia, devorar un libro sobre 
un país tropical, implica una par- 
te de sueño y otra de juego. 

Por último, el documento es 
uno de los mejores mediadores 
entre adultos y niños. Mucho más 
que la lectura novelesca, permite 
un intercambio entre las genera- 
ciones. Pero este intercambio cul- 
tural, como los otros, no puede te- 
ner lugar más que sobre las bases 
de una relación afectiva. - 
(*) Texto aparecido en ES- 
CARPIT, D.; VAGNE-LEBAS, 
M.: La liííérature d'enfance et 
de jeunesse: Etat des lieux. Pa- 
ris: Hachette, 1988. 

N O T A S  

(1) La Science, le livre, les jeunes: actes du colloque sur I'infor- 
mation scientifique et technique a destination des jeunes.- Massy 
(91 3OO,6, avenue de France): Lire pour comprendre, 1986. 

(2) BERQUIN, A.: L'Ami des enfants, 1782-1 783. 
(3) MACÉ, J.: Histoire d'une bouchée de pah- Bibliothbque 

d'éducation, 1863. 
(4) SOUMY, J.-N.: "En la pista de los documentales', en Libros 

y bibliotecas para nniíis, bajo la dirección de Claude-Anne Parme- 
giani. Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez, 1987. 

(5) Véanse los artículos científicos del Magasin d'éducation et 
de récréation. 

(6) DECOIN, D.: La Serie "Le clan du chien bleu', del que, 
por ejemplo, Dixpetits pandas es un remarcable documento so- 
bre China. [En nuestro país, del mismo autor, se ha editado 
Beatriz en el infierno (Martinez Roca, 1986) y John I'infern Enci- 

clopedia catalana, 1989)l. 
(7) CERVON, J.: Le chasseur au lasso. GP, 1973 (Super 1000). 

Sobre el Tassili. [En castellano se han editado de esta autora, to- 
dos en la colección Gran Angular de SM, La jarra rota, Barril de 
polvora, El zarpazo de la fiera (también sobre el desierto del Sa- 
hara) y Cosecha en el desierto]. 

(8) SOLET, B.: 11 était un capitaine. Robert Laffont, 1972. Sobre 
el affaire Dreyfus 

(9) Pensamos concretamente en las excelentes novelas ingle- 
sas de animales. En Francia, los relatos de Maurice Genevoix [Mi 
amiga la ardilla. Plaza Joven, 19881, René Guillot [El príncipe de 
la jungla. Alborada, 1988 y Planeta, 1983, El trescientos noventa 
y siete elefante blanco. Pirene, 1988 (en la misma editorial tam- 
bién en catalán). El clan de los animales salvajes. Planeta, 19811 
o Jacques Trémolin. 
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"En realidad, muchas obras de información son falsos libros 
escolares camuflados. Se les cambia la presentación, se hacen 
destacar algunos puntos, se intercalan anécdotas, pero la trama, 
el plan, la demostración, siguen siendo las del manual escolar. 
(...) Se encuentra así, en este tipo de obras, una estructura 
claramente escolar, asentando la demostración sobre una 
pirámide de conocimientos imbricados, y con un orden 
lógicamente tradicional ". 

(Jean-N&l SOUMY, bibliotecario, responsable del Servicio para la 
Juventud de la Biblioteca Central de Préstamo de Pas-de-Calais). 

Francois Michel 

La ciencia que se 
Con la publicación del libro animado La ocho páginas de un libro animado para 
terre qui bouge, aparecido el otoño niños de 8 a 10 años. 
 asado en Bavard Ediciones (1 1, La andadura de este libro es clara: 
'EliSabeth ~~~i~ y Pierre ~ ~ ~ l ; Ó i ~ ~  se mOStiW plimero 10 que Se puede Ver 

actualmente: el volcanismo, los seís- han encontrado con el autor, Francois 
mas, lo que la nos muesua, 

Michel, geólogo de formación, profesor !, frecuentemente. primera ani- 
de secundaria, colaborador del Bureau mación es, pues, un volcán en emp 
de Recherches Géologiques et Minieres cidn, escupiendo ceniza y gas, así c e  
(BRGM), autor de películas 
pedagógicas y ... guía de alta montaña. 

- ¿Como le vino la idea de realizar es- 
te libro? 

- Hace algunos años escribí un libro 
de geología, "para todos los públicos", 
y por lo tanto, accesible para los a d e  
lescentes, que la BRGM editó. Adver- 
tí, en efecto, que había libros de vulga- 
rización sobre los fósiles, los 
minerales, el petróleo, los volcanes, 
etc ..., y no había prácticamente nada 
sobre la geología general. A propósito 
de la deriva de continentes, realicé al- 
gunas maquetas que permitían mover 
América, India, etcétera. 

Pero me dí cuenta que esas maque- 
tas eran todavía muy infantiles para 
ser editadas. 

Continué, entonces, a chapucear mis 
maquetas, a desplegar la cadena de los 
Alpes, a subir las estalagmitas, bajar 
las estalactitas ... Después me fijé un 
tema: "La tierra que tiembla", para ex- 
poner en el marco clásico de siete u 

mueve* 
mo un torrente de lava. La segunda 
anima una foto célebre mostrando la 
ciudad de Anchorage en Alaska divi- 
dida en dos por una grieta en un re- 
ciente seísmo. Otra maqueta ilustra los 
estragos que puede causar un seísmo 
en una pequeña ciudad. 

Después está lo que no se ve, pero 
de lo cual se está ahora seguro, gracias 
a las recientes tCcnicas de medición, el 
láser, por ejemplo: las masas continen- 
tales "se mueven" las unas en relación 
con las otras. 

De la constatación de los fenómenos 
se pasa entonces a la teoría, lo que es 
el trámite normal de la explicación 
científica. Las animaciones de las pá- 
ginas siguientes ilustran entonces la 
teoría de la deriva de los continentes. 

En una primera maqueta del libro, la 
teoría estaba mucho más desarrollada 
que en le presentación actual, pero el 
editor me remarcó que un libro debía 
estar destinado a un público: en otros 
términos, había que poner al mismo 
nivel el mensaje y el soporte del men- 
saje. Ahora bien, el libro animado, c e  
rno soporte, es apropiado para el niño, 
mientras que la teoría completamente 
desarrollada es un mensaje más difícil. - Lo que choca, en efecto, es la b re  
vedad de los textos explicativos repar- 
tidos alrededor de las maquetas. ¿El 
lector no se quedará con ganas cuando 
los haya manipulado suficientemente? 
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"La proporción entre libros de conocimientos y libros de 
imaginación aumenta contínuamente a favor de los primeros. 
En nuestro país hay una desproporción grande, pero en Europa 
la lectura de libros de conocimientos en relación con los libros de 
imaginación es de casi el 50%. Cada v a  son más los pequeños 
lectores que piden como libros de ocio obras sobre animales, 
irenes, deportes, etcétera. Podriámos preguntarnos si en n uestro 
país el menor éxifo de los libros de conocimientos no es debido a 
que cuando ofrecernos libros a los niños acostumbramos a 
ofrecerles libros de imaginación y casi nunca de conocimientos, 
con lo que decidimos así por ellos ". 

(Concepcio CARRERAS, jefe técnico de la Red de 
Bibliotecas de la Diputación de Barcelona). 

- Efectivamente, yo hubiera podido 
alimentar la ilustración con muchos 
más comentarios. Pero la voluntad edi- 
torial de evitar la aprehensión del lec- 
tor o del comprador ante textos com- 
plicados ha dominado. A propósito de 
la deriva de los continentes, por ejem- 
plo, si lo dejamos en las cosas simples, 
eso se explica en algunas palabras: los 
continentes se separan, los continentes 
se aproximan, de vez en cuando cho- 
can y se desgarran, iy ya se ha dicho 
todo! Pero si se quiere decir más, se 
convierte en una clase magistral, el li- 
bro se convierte en un manual, lo que 
no es mi objetivo. - Resumiendo: jse trata de un libro 

para despertar la curiosidad, bajo la 
mínima forma, la más atractiva posible, 
y si el niño siente ganas de saber más 
se dirigirá a otras fuentes de informa- 
ción? 

- Exactamente, y ustedes ponen el 
problema de la vulgarización en sus 
dos niveles: el nivel que "lanza la pe- 
lota" (bien sea al niño o al adulto) y el 
nivel que entra realmente en el tema, 
para el que ya ha sido advertido en el 
primer grado por el azar de sus estu- 
dios o por su curiosidad personal, y 
que tiene ganas de saber más sobre el 
tema. Y por lo tanto, este libro un po- 
co naif, un poco ávaro en explicacions 
científicas detalladas, se queda delibe- 

radamente en el primer nivel. 
Dicho esto, abre de todos modos al- 

gunos horizontes: por ejemplo, en pri- 
mera página se visualiza bien que hay 
tres aspectos de la actividad volcánica: 
la lava (que es, a menudo, la única ac- 
tividad que la gente conoce), la explo- 
sión, que es capaz de crear capas de te- 
rreno en cientos de metros de espesor, 
como en Capadocia, y finalmente. la 
actividad gaseosa, que participó en la 
creación de nuestra atmósfera actual. 
Las animaciones permiten memorizar 
estas nociones divirtinédose un poco. 
Igualmente, la escala de Mercalli, que 
he situado bajo la ventana abierta re- 
presentando una pantalla de tele, + 
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"Llegué a la conclusión de que la mayoría de los libros que he 
revisado en el Comité de Selección están escritos sin 
entusiasmo y amor por lo que se escribe, más como una tarea 
que con el deseo de dejar algo útil; parece ser que los editores 
están muy interesados en lograr libros atractivos que 
sugieran que contienen gran cantidad de enseñanzas -especie 
de señuelo que atraiga y convenza a padres, maestros y 
bibliotecarios a gastar una apreciable suma de dinero 
creyendo que hacen una buena inversión- ". 

(Olga LARRALDE, doctora en Ciencias y profesora universitaria, 
participa en el Cornit6 de Selección de Libros para NiRos 

del Banco del Libro, Venezuela). 

dramatiza mejor los efectos de un tem- 
blor de tierra que la escala de Richter, 
demasiado abstracta. 

- ¿Ha concebido usted los mecanis- 
mos o ha recurrido a un maquetista? 

- He imaginado yo mismo los meca- 
nismos, he realizado más de cien ma- 
quetas preparatorias, roto muchas ho- 
jas de cutter, usado los rotuladores de 
mis hijos, he modificado, simplifica- 
do ... Claro está, el ilustrador, Yves 
Larvor, ha vestido la obra y traducido 
mis croquis, y el impresor ha hecho 
después su trabajo de fabricante, pero 
hay al principio todo un trabajo artesa- 
nal. - ¿Tiene ya reacciones de niños en 
contacto con este libro? 

- Todavía no de la parte del público 
infantil - su publicación todavía es re- 
ciente - pero lo he enseñado reciente- 
mente en una reunión de profesores de 
primaria: se han entusiasmado por la 
visualización de los fenómenos y por 
la sobriedad de los textos. 

- ¿Tiene otros libros animados en 
vías de ser publicados, otros proyec- 
tos? 

- Mi segundo libro animado, Dans 
les secrers des roches (2), sale en po- 
cos dias. Se trata esta vez de un libro 
despegable donde las ilustraciones se 
despliegan segun se abre el libro. No 
lleva más que algunos mecanismos 
móviles. Es una aproximación a la 
geología destinada a los niños de 8-9 
años. A esta edad, la geología es lo 
que se descubre mirando a través del 
cristal de atrás del coche de los padres. 
Se abre el libro y, al fondo, se desplie- 
ga un paisaje de tipo alpino con los di- 
versos aspectos de las rocas: graníti- 
cas, esquistosas, calcáreas. Más a 
delante se presentan los macizos anti- 
guos de mediana altitud: antiguos vol- 
canes, relieves gastados, y delante otra 
vez, las mesetas calcáreas, los acanti- 
lados costeros de yeso. La ilustración 
sin relieve completa este cuadro vario- 
pinto de Francia. 

- Esta recomposición, por su abstrac- 
ción y su ausencia de localización, ¿no 
planteará un problema de compren- 
sión? 

- Me he hecho la pregunta. Pero si se 
tiene la suerte de ir un día por avión a 
Marsella, se verá a 10.000 metros de 
altitud un paisaje entre el Ródano y los 
Alpes que se parecerá mucho a esta 
abstracción. 

Las páginas siguientes despliegan un 
paisaje sahariano con sus variados 
efectos de erosión y, después, un des- 
plegable ilustra la explotación de las 
canteras y otro, las minas de carbón. 
La parte más conseguida como desple- 
gable es una plataforma petrolífera 
que se levanta sobre el océano. - ¿Otros proyectos? 

- Sí, tengo un proyecto a corto plazo 
de libro animado sobre el ciclo del 
agua, visto sobre todo por un geólogo. 
Los otros temas de libros animados no 
faltan, incluso en geología, si querer 

hacer animación allí donde no se justi- 
fica. La animación, si bien es apasio- 
nante para inventar, no es un fin en sí 
misma. Es, con el libro, la película, la 
exposición ..., un medio de vulgarizar 
la geología y de comunicar mi pasión 
por el planeta Tierra. 

(*) Traducción de la entrevista realiza- 
da por Elisabeth Lortic y Pierre Bon- 
homme a Francois Michel y publicada 
en la excelente revista La revue des 
livres pour enfunts de la asociación 
francesa La Joie pur les livres (8, rue 
Saint-Bon, 75004 París), no 131-132, 
primavera 1990, pp. 98- 100. 
(1) Existe publicación en español: 
MICHEL, Francois; LARVOR, Yves: 
Cuando la tierra tiembla. Madrid: Al- 
tea, 1990. 
(2) MICHEL, Fran~ois; DAVAINE, 
Ph.: En las entrañas de h tierra Ma- 
drid: Altea, 1990. 
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BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION 
A- - 

E I estudio de Mosquera 
y Sologuren tiene dos 

partes claramente diferen- 
ciadas. La primera es, a 
modo de breviario o pe- 
queño manual, una recopi- 
lación de las teorías de dis- 
tintos autores sobre lo que 
es una biblioteca escolar, 
su tipología y usuario, fun- 
ciones, instalaciones, fon- 
do bibliográfico y sistemas 
de organización. Si esta 
parte aporta poco (hay toda 
una serie de manuales de 
este tipo en las librerías), sí 
lo hace la segunda que tie- 
ne como objetivo descubrir 
el uso y el conocimiento 
que posee el escolar de 

ESTUDIO Y PROBLEMATICA DE LAS BIBLIOTE- 
CAS ESCOLARES: S u  relación con la biblioteca in- 
fantil. S u  realidad e n  Vitoria-Gasteiz 

Rita Mosquera e Isabel Sologuren.- En Cuadernos de 
Sección. Educación. - N" ((199 1). - San Sebastián: Eusko 
Ikaskuntza, pp. 75-212. 
1. Bibliotecas escolares- Vitoria. l. Mosquera, Rita. 
11. Sologuren, lsabel 
027.8(460.156) 

EGB sobre las bibliotecas, 
así como conocer qué acti- 
vidad realiza el escolar en 
las bibliotecas a las que 
acude y sondear la actitud 
personal del niño ante la 
biblioteca. 

Se estudia todo ello en 
la población escolarizada 
de los cursos de 5" a 8" de 

EGB de Vitoria, y con un 
tamaño muestra1 de 2.882 
encuestas repartidas en 
dieciseis centros escolares. 
Las autoras, a su vez, pre- 
sentan los datos de 1988 
(fondo bibliográfico, hora- 
nos y servicios al usuario, 
espacio e instalaciones, 
centros con proyectos de 

mecanización, personal) 
referentes a las bibliotecas 
con las que cuentan los 
dieciseis centros citados, 
ya señalados en el Censo 
de Bibliotecas del País 
Vasco (véase Educucion y 
Biblioteca, no 10, pp. 12- 
13). 

Estudio que nos ayuda a 
completar el mapa de la bi- 
blioteca escolar en nuestro 
ámbito. 

más información: 
Eusko IkaskuntmSocie- 
dad de Estudios Vascos 
Legazpi, 1 0 1 O 

20004 San Sebastián 

L 
m 

EJERCICIOS PARA USAR LA BIBLIOTECA Y 
OTROS RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Rocío Quesada Castillo.- Mkxico: Cimusa : Noriega, 
199 1. - 26 p. :¡l. - (Guía del estudiante) 
1. Bibliotecas escolares. l. Quesada Castillo, Rocío. 
027.8 

L ibrito dirigido a los 
alumnos con el fin de 

enseñarles los cuatro o cin- 
co principios básicos que 
deben conocer para utilizar 
una biblioteca escolar. 

Su sentido puramente di- 
dáctico se apoya en dibujos 
en clave de humor y nume- 
rosos ejemplos para com- 
prender cómo se estructuran 
los encabezamientos de las 
fichas o los diferentes so- 
portes de información que 
pueden encontrar en la bi- 
blioteca. 

INDlCE ESPANOL DE CIENCIAS SOCIALES. Ser ie  
A: Psicología y Ciencias de la Educación 

Vol XI (Enero-diciembre 1987). - Madrid: ISOC :CSIC, 
1990. - 969 p. 

E 1 Instituto de Informa- 
ción y Documentación 

en Ciencias Sociales y Hu- 
manidades (ISOC) analiza e 
indiza, desde 1975, toda la 
información publicada en 
las revistas españolas de 
humanidades y ciencias so- 
ciales. Estas referencias 
pueden consultarse en los 
diferentes índices publica- 
dos o accediedo a sus bases 
de datos. Este volumen XI 
del lndice Español de Cien- 
cias Sociales Serie A, ana- 
liza los artículos del año 
1987 aparecidos en revistas 

de psicología, psquiatría y 
ciencias de la educación. 
Contiene índice de revistas 
(nombre y dirección), su- 
marios de revistas indiza- 
das, índice de autores e ín- 
dice de materias (reflejan el 
contenido analítico de cada 
uno de los artículos). 

Hasta el momento han 
aparecido siete volúmenes 
del Indice Español de Hu- 
manidades (julio 1975-di- 
ciembre 1982), y once del 
Indice Español de Ciencias 
Sociales (julio 1976-di- 
ciembre 1987). 

E 1 presente volumen re- 
coge las actas de la 

Jornada de estudio "La 
professione rivista", orga- 
nizada por la sección de 
Cerdeña de la Associazio- 
ne Italiana Biblioteche 
(AIB) en Cagliari, el 24 de 
marzo de 1990. Sus dos 
objetivos eran construir 
una reseña informativa y 
crítica de los periódicos 
italianos y extranjeros (se 
analizaron los ingleses, es- 
tadounidenses, españoles y 
los de lengua francesa y 
alemana, así como los de 
carácter internacional) de 

LA PROFESSIONE RIVISTA: I periodici italiani e 
stranieri di biblioteconomia 

A cura di Elisabetta Pilia.- Milano: Editrice Bibliografica 
(Vittorio Veneto, 24-20 124 Milano), 1991. - 192 p. -(Atti e 
Documenti; 19) 
1. Biblioteconomrá l. Pilia, E. (coor.) 
11. Associazione Italiana Biblioteche 
02 

biblioteconomía e intentar, de entre otras se analiza 
por otro lado, establecer las Educacion y Bibliotecu has- 
características generales de ta su número 6) ha sido 
la imagen del bibliotecario elaborado por Romano 
y el estado de la profesión a Vecchiet, de la Biblioteca 
través de la literatura ~e r ió -  comunale "Vincenzo JOD- 
dica. El capítulo dedicado a pi", de Udine. los datos de 355 revistas de 
las revistas españolas (don- Un apéndice final recoge biblioteconomía. 
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TEORIA E INVESTIGACION 

T rabajo realizado por en- 
cargo del Centro de In- 

vestigacion y Documenta- 
ción Educativa del MEC. 
No es una investigación em- 
pírica directa sino un intento 
de interpretación de la infor- 
mación disponible sobre 
educación y empleo, en 
especial, apoyándose en los 
resultados del Programa de 
Investigación sobre Educa- 
ción, Formación y Empleo 
en la España de los 90, del 
que Femííndez Enguita fue 
coordinador. Como señala 
su autor. "las páginas que si- 

EDUCACION, FORMACION Y EMPLEO 

Mariano Fernández Enguita.- Madrid: Eudema, 1992.- 
223 D. - (Actualidad) 
~ ib l io~raf ía  
1 .  Educación v empleo. 2. Sociología d e  la educación. 
l. Fernández ÉngÚita, M. 
3 7 :  331.5 

guen reflejan, más que lo 
que sabemos, lo mucho que 
todavía no sabemos, la edu- 
cación y la formación, el 
empleo y sus relaciones 
mutuas son todavía un cam- 
po en gran parte desconoci- 
do, en el que las decisiones 
políticas, en todo caso nece- 

- - - - -  ~ -- ~ - 

LA INTERACCION ADULTO-NIÑO Y LA 
CONSTRUCCION DEL LENGUAJE 

Jean-Adolphe Rondal.- México: Trillas, 1990.- 188 p. 
Bibliografía, pp. 163- 1 78, índices onomástica y analítico. 
1 .  Niños - Lenguaje. l. Rondal, Jean-Adolphe. 
159.94 

H asta hoy se ignoran los 
efectos eventuales que el 

habla escuchada tiene en el 
desmllo lingüístico, cuando 
ésta no se dirige directamente 
al niño. Se ignoran los efectos 
eventuales que en el desamo- 
Ilo lingüístico tienen la. inte- 
racciones verbales entre niños 
del mismo nivel de desarrollo. 
El objetivo de este libro es ex- 
poner con detalle los datos 
disponibles de las interaccio- 
nes entre padres e hijos y, en 
menor medida. las interaccio- 
nes entre niños de más edad 
con los de menos edad, así co- 
mo analizar sus implicaciones 

para una teoría del desarro- 
llo lingüístico. 

PERSONALIZACION EDUCATIVA: Génesis y esta- 
do actual. 

Angeles Galino, Jos6 Manuel Prellezo y Angela del 
Valle.- Madrid: Rialp, 1991. - 366 p. - (Tratado de Educa- 
ción PersonalizaddDirigido por Victor García Hoz; 4) 
Bibliografía, pp. 345-366 
1 .  Educación personalizada. 2. Pedagogía. 
1. Galino, A. 11. Prellezo, J. M. 111. Valle, A. del 
37.013 

E 1 volumen se abre con 
un primer capítulo dedi- 

cado a la génesis y la práctica 
de la personalización educa- 
tiva, para pasar a analizar su 
desarrollo y aportaciones 
propias en éste ámbito, en 
paises tales como E~tados 
Unidos ("unas aportaciones 
peculiares a la práctica"), Ita- 

lia ("una mayor preocupa- 
ción por la fundamentación 
filosófica") y Francia y Es- 
paña ("una visión de mayor 
síntesis"). Un último capítu- 
lo, "La educación personali- 
zada como alternativa" de 
A. Galino, recoge las apor- 
taciones de algunos autores 
espaiíoles. 

sarias e impostergables, se y empleo 
han visto abocadas a seguir 
un ritmo manifiestamente 
más rápido que el del pro- 
greso del conocimientoi No 
se trata, pues. de cerrar aquí 
una línea de investigación 
ni un debate, sino, enla me- lar su necesidad y alentar su 
dida de lo posible, de seña- desarrollo". 

INFANCIA Y APRENDIZAJE: Journal for the Study 
of Education and Development 

N* 56 (1 99 1). - Madrid: Aprendizaje, lggl .  

E 1 presente número de la 
revista trata monográfi- 

camente el tema de la com- 
prensión de textos: La mejo- 
ra de la comprensión 
lectora: un análisis interac- 
tivo (pp. 5-24), La compren- 
sión .v recuerdo de textos 
expositivos a través del 
análisis de algunas varia- 
bles del texto y lector (pp. 
5 1-76) e Intervención en es- 
trategias de comprensión: 
un modelo basado en el co- 
nocimiento y aplicación de 
la estructura del texto (pp. 
77-9 1 ) escritos por José An- 
tonio León, de la Universi- 
dad Autónoma de Madrid, 
Entrenamiento en el proce- 

so de supervisibn de la 
comprensión lectora: fun- 
damenración teórica e im- 
plicaciones educativas 1 por 
MVel Mar Mateos (pp. 25- 
50) y Preconceptos erró- 
neos en multiplicación y 
división entre.futuros profe- 
sores 1 por Carlos Maza 
(pp. 93-103). El conjunto de 
estos trabajos ofrece, desde 
distintas perspectivas, una 
exposición del estado actual 
del estudio en la compren- 
sión de textos. Cada trabajo 
establece el análisis de la 
investigación llevada a cabo 
mediante cuadros relativos 
al programa y los objetivos 
propuestos. 

- 

ESCUELAS Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA: 
Informe internacional 

O.C. D.E.- Madrid: MEC: Paidds, 1991. - 185 p. - (Temas 
de  educación; 26) 
1 .  Educación y desarrollo. 2. Pedagogía. l. O. C. D. E. 
37.014 

L os autores principales de 
este informe, culmina- 

ción de la tarea encomenda- 
da por los ministros de Edu- 
cación de la OCDE en 1984 
a la Comisión de Educación 
sobre la necesidad de mejo- 
rar la calidad de la educa- 
ción, son John Lowe y Da- 
vid Istance. El informe 
consta de tres partes: Cali- 
dad: el concepto y la preo- 
cupación, que se propone 

identificar las dimensiones 
de la calidad y sus enfoques 
y suscitar los problemas y 
dilemas que éstos plantean; 
Areas claves en el empeiío 
por la calidad en las escue- 
las y los sistemas escolares, 
que se interesa por políticas 
y prácticas específicas; y 
una tercera que ofrece un 
resumen de los descubri- 
mientos y conclusiones 
principales. 
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ORGANIZACION Y LEGISLACION 

L a publicación compren- 
de la totalidad (casi 

1900) de los Programas de 
Doctorado de las Universi- 
dades españolas. Se presen- 
tan. en sus correspondientes 
epígrafes, el Departamento 
y las características acadé- 
micas del programa, el nú- 
mero de créditos, los conte- 
nidos fundamentales y los 
campos afines. También se 
indica si el curso es obliga- 
torio u optativo. Las de re- 
ciente creación (Pompa 

PROGRAMAS DE DOCTORADO: Curso 91-92 

Madrid: Consejo de Universidades, 199 1. - 1.039 p. 
1 .  Universidades. 2.  Títulos académicos 

Fabra, Jaume 1 de Castellón 
y Ramon Llull) no irtipaite 
todavía estudios de Tercer 
Ciclo. De cada curso se da 
referencia del Departamen- 
to organizador y del conte- 
nido del curso. Dos modos 
de acceso: Programas de 
Doctorado por Universida- 
des y por Areas de Conoci- 

ESTUDIOS DE POSTGRADO (TITULOS PROPIOS 
DE UNIVERSIDAD): Curso 1991 -92 

Madrid: Consejo de Universidades, 1991.- 660 p. 
1. Universidades. 2. Títulos académicos 
371.2 

E I Consejo de Universi- 
dades ha venido difun- 

diendo, en los últimos cua- 
tro años, la información 
correspondiente a los Pro- 
gramas de Doctorado que 
ofrecen las diferentes uni- 
versidades españolas. Ya 
el año pasado se publicó 
un volumen correspon- 
diente a los Estudios de 
Post grado. 
La publicación correspon- 
diente al presente año reúne 
los de 30 universidades re- 

flejándose casi 1.000 Cur- 
sos, lo que es tres veces su- 
perior al año anterior. De 
cada título se suministra el 
departamento organizador, 
créditos. perfil de entrada, 
plaza de inscripción y con- 
tenidos. La publicación si- 
gue ajustándose al mismo 
esquema de años anteriores, 
con el mismo forinato e ín- 
dices. correspondiente a los 
Programas de Doctorado, 
de acuerdo con las directri- 
ces que para ésta se fijaron. 

miento. Bajo el epígrafe de &t~?@,11.4.~ DE 
Biblioteconomía y Docu- 
mentación encontramos Bi- z)wí"D!1l)c7 
bhgrafía de la Literatura 
Hispánica y Teoría y Méto- , C m  .91-.9 
dos de la Infornración y Do- 
cunrentación en la U. Com- 
plutense y Documentación 
en la U. de Valencia (Estudi - OWUOOI- --  
General). -Qniil 

- - - - - - - 

ESTADISTICA DE LAENSENANZA EN ESPANA 
1987188: Niveles de preescolar, General Básica y 
Enseñanzas Medias 

Madrid: MEC, 199 1 .  - 268 p. 
1. Educación-Estadísticas. 
371.2 

E sta publicación contiene 
la estadística oficial de 

la enseñanza en España para 
el curso l987/88 correspon- 
diente a los niveles anterio- 
res al universitario. La in- 
formación presentada es el 
fruto de la acción coordina- 
da entre los servicios de es- 
tadística de las Comunida- 
des Autónomas con 
competencias plenas en ma- 
teria educativa y los del 
MEC. Los datos nos ofre- 

cen la evolución del sistema 
educativo, el resumen gene- 
ral para el curso de referen- 
cia de los principales indi- 
cadores de la educación, la 
descripción de la estructura 
del sector y los datos relati- 
vos a becas y ayudas al es- 
tudio, además de incluir al- 
gunos gráficos que permiten 
contemplar en su conjunto 
la evolución del sistema 
educativo a lo largo de la 
década. 

ESTUDIOS EN ESPANA: Educación Infantil, Edu- AMBIENTE, ORGANIZACION Y DISENO EDUCATIVO 
cación General Básica y Enseñanzas Medias 

Víctor Garciá Hoz. ..[et al.1.- Madrid: Rialp, 1991 .- 288 
Madrid: MEC, 199 1. - 448 .-(Cuadernos Informativos) B p. - (Tratado de Educación Personalizada / Dirigido por 
1. Educación-Organizaci n. Víctor García Hoz; 8) 

C omo consecuencia de 
los cambios derivados 

de la LOGSE ha sido escrito 
este libro. De foniia clara y 
concisa, sin dejar de ser ex- 
haustivo. está dirigido a quie- 
nes van a servirse de la Ley 
para adquirir y mejorar sus 
conocimientos. El lector en- 
contrará como novedades to- 
dai las variedades y caracte- 
rísticas de la nueva 
Educación Infantil, Obligato- 
ria. Bachillerato, Formación 
Profesional, Enseñanzas Ar- 
tísticas, de Idiomas y Educa- 
ción de Adultos. Un apartado 

ción en la Comunidad edu- 
cativa, cerrándose el libro 

Bibliografía, pp. 2711288 
1. Educación oersonalizada. 2. Educacidn-Oraanizacidn. 

E I presente libro intenta 
destacar las condiciones 

y factores que, en la organi- 
zación de un Centro docen- 
te, promueven y refuerzan 
la formación personal de 
estudiantes y profesores. 
Presenta las secciones de 
"El ambiente escolar", "Or- 
ganización del alumnado", 
"Interacción en el aula", 
"Organización y extensión 
del centro docente", "Nive- 
les en la educación institu- 
cionalizada y personaliza- 

se dedica a la organización, con referencias legislativas ción educativa" y, como educativo especial para la 
funcionamiento y participa- y servicios de información. síntesis, expone un diseño educación personalizada. 
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O bra completa, sistemá- 
tica y didáctica sobre 

la estimulacción creativa, 
realizada por 19 especialis- 
tas españoles. Se trata de 
colaboraciones precisas que 
responden al objetivo de 
proporcionar instrumentos 
útiles para la formación ini- 
cial y permanente del profe- 
sorado. La obra, que preten- 
de recoger "los exuberantes 
hallazgos habidos en este 
campo de la actividad hu- 
mana tan estrechamente li- 

MANUAL DE LA CREATIVIDAD: Aplicaciones 
educativas 

Ricardo Marín y Saturnino d e  la Torre, coordinado- 
res.- Barcelona: Vivens- Vives, 199 1. - 5 19 p. 
1. Creatividad-Didáctica. 2. Pedagogía. 
l. Marín, R., coord. 11. Torre, S. de la, coord. 
37.02 

cultura", se divide en seis plicativos de la creatividad, 
partes: creática (visión pa- modelos aplicativos, técni- 
norámica de los medios y cas individuales y grupales 
recursos creativos, desde de estimulación creativa y 
los sistemas y programas a creatividad en el curriculum 
las técnicas y las activida- escolar, cerrándose con una 
des, vasando por la metodo- amdia batería de casi 2 0  

gado a la creación de valo- logía del creativo), recLrsos didácticos creati- sistciiias y iiiodclos. progra- 2 
res y producción de delimitación y modelos ex- vos agrupados en tomo a mas, métodos y técnicas. J 

TODO ESTA EN LOS CUENTOS: Propuestas de JUEGOS Y DEPORTES ALTERNATIVOS EN LA PRO- 
lectura y escritura GRAMACION DE EDUCACION FlSlCA ESCOLAR 

Seve Calleja.- Bilbao: Mensajero, 1992.- 119 p.-(Biblio- José Gerardo Ruíz Alonso.- Lénda: Agonas, 1991.- 332p 
teca Pedagógica) Bibliogra fh 
1 .  Escritura-Didáctica. l. Calleja, Seve 1. Juegos. 2. Deportes. l. RUQ Aloso, J. G. 
82. O 379 

P artiendo, sobre todo, de 
las propuestas de Roda- 

r i  y de la liberación de la 
palabra que postuló el su- 
rrealismo, ese dejarse lle- 
var por las sugerencias de 
las imágenes insólitas, Seve 
Calleja recoge de la tradi- 
ción del cuento los materia- 
les más disponibles para su 
uso en el aula. Para ello de- 
sarrolla una introducción re- 
flexiva, de acercamiento a 
la estructura y al argumento 
del cuento, y expone luego 
un modelo qe sirva de pauta 
a la creatividad. Este méto- 
do consiste, en líneas gene- 

rales, en tres puntos: un tex- 
to modelo escogido de un li- 
bro, una serie de muestras 
realizadas en el aula y, final- 
mente, un repertorio de lec- 
turas al alcance de todos. A 
través de juegos con diver- 
sos soportes, tiras de co- 
rnics, frases sueltas, respues- 
tas a preguntas insólitas, 
etcétera, ofrece una serie de 
materiales muy útiles que 
dan una idea clara de la efi- 
cacia del método empleado. 
Libro que incita el afán de 
fabular del alumno y des- 
pierta la capacidad creativa 
con la palabra. 

M onopatín, bicicleta, el 
disco volador, la india- 

ca o peteka, el tloorball, el 
balonkorf, las palas y la pe- 
lota, el boomerang, los jue- 
gos malabares ... son algu- 
nos de los juegos y 
herramientas presentados en 
este curioso libro que no es 
una simple recopilación de 
juegos o actividades a reali- 
zar, ni se queda en lo teóri- 
co, sino que es una expe- 
riencia real de un programa 
innovador de educación fí- 
sica. Las propuestas son 
muy variadas y cada profe- 
sor decidirá aquellos conte- 

nidos que más se adecúen a 
sus circunstancias y a los 
intereses de sus alumnos. 
Tras la presentación de los 
elementos anteriores, la se- 
gunda parte dcl libro recoge 
tres unidades didácticas. En 
cada una de ellas se hace 
una introducción, se plan- 
tean los contenidos, se desa- 
rrollan los conceptos, se se- 
ñala la metodología a seguir, 
se exponen las actividades 
de enseñanza y aprendizaje, 
se ofrecen algunas pruebas 
de evaluación, y se indican 
posibles actividades com- 
plementarias. 

LOS MATERIALES DIDACTICOS: Medios y recur- COMO TRABAJAR LA ANlMAClON A LA LECTURA 
sos d e  apoyo a la docencia EN EL PRIMER CICLO DE EDUCACION PRIMARIA 

Isabel Ogalde y Esther Bardavid.- México: Trillas, Ana María Santos Barba.- Madrid: Escuela Española, 
1991.- 120p. 1991.- 78p. 
1. Enseñanza-Material y equipo l. Ogalde, l. 11. Bardavid, E. 1. Lectura-Enseñanza I. Santos Barba, A.M. 
371.3 372.4 

L os objetivos generales 
de este libro son: cono- 

cer el amplio espectro de 
materiales didácticos sus- 
ceptibles de utilizarse como 
apoyo a la docencia, así co- 
mo los fundamentos psico- 
lógicos y de comunicación 
en que se sustentan; conocer 
y ampliar criterios que per- 
mitan seleccionar y evaluar 
diferentes tipos de materia- 
les (en este sentido, se seña- 

lan cuatro criterios para su 
evaluación: psicológicos, de 
contenido, pedagógicos y 
técnicos); aplicar una meto- 
dología específica para el 
diseño de materiales de tipo 
audiovisual y valorar la im- 
portancia de la utilización 
de materiales didácticos en 
la tarea fundamental del 
maestro, que es proporcio- 
nar el aprendizaje de los es- 
tudiantes. 

C on los cuentos y este 
sistema de trabajo que 

aquí se muestra, se pretende 
que desde el primer mo- 
mento el profesor del ciclo 
inicial pueda convertirse en 
un animador a la lectura sin 
tener experiencia previa. El 
libro se compone de una se- 
rie de cuentos, cuestionarios 
y actividades. 

Los cuentos se han orde- 
nado atendiendo principal- 

mente al grado de compleji- 
dad de sus frases, cuya in- 
dependencia sintáctica se ha 
querido destacar mediante 
la utilización del punto y 
aparte. Se presta también 
atención a que no aparezca 
ninguna letra no aprendida 
todavía: "cada nueva letra 
era como una llave que les 
abría las puertas de acceso a 
un cuento. Esa era la gran 
motivación". 
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PSICOLOGIA DE LA EDUCACION 
--- - - -- - -. 

C omo texto de consulta 
para estudiosos del ám- 

bito de la psicología evolu- 
tiva se presenta este libro 
del profesor de la Universi- 
dad de Barcelona, Martí Sa- 
la. La obra consta de tres 
secciones: en la primera se 
tratan temas generales, 
abordando lo que es el obje- 
to de estudio de la psicolo- 
gía evolutiva dentro de una 
perspectiva histórica. La se- 
gunda, Teorías evolutivas, 
analiza la psicoanalítica de 
Freud y sus seguidores, la 
de Vigotski y la de Piaget, 
comparando aspectos de la 

PSICOLOGIA EVOLUTIVA: Teorías y dmbitos de 
investigación 

Eduardo Martí Sala.- Barcelona: Anthropos, 1991.- 319 
p. -(Autores, Textos y Temas. Psicología; 16) 
Bibliografía, pp. 227-260, índices y glosario 
1. Psicología evolutiva. l. Marfí Sala, E. 
159.922 

teoría de este último con las 
de los otros dos. En la tercera 
sección se recogen cinco 
perspectivas teóricas decisi- 
vas para la comprensión del 
fenómeno evolutivo: las teo- 
rías del aprendizaje, el proce- 
samiento de la información, 
la pespectiva etológica, los 

modelos ecológicos y la 
perspectiva del ciclo vital. 
Un interesante glosario (pp. 
285-315) que recoge algu- 
nos de los conceptos teóri- 
cos que aparecen en el texto 
y que tienen relevancia par- 
ticular en psicología evolu- 
tiva, cierra el libro. 

LIBERAR LA ADOLESCENCIA: La psicología de- 
los jovenes de hoy 

Gérard Lutte.- Barcelona: Herder, 1991. - (Biblioteca de 
psicología; 168) 
Biblioarafía, DR. 369-400 
1. ~d6lescenies-~sicología. l. Lutte, G. 
159.92 

L utte, profesor de psico- 
logía juvenil en la Uni- 

versidad de Roma, dedicado 
al estudio teórico de la ado- 
lescencia, presenta una sín- 
tesis de las teorías y de las 
investigaciones más impor- 
tantes sobre la adolescencia 
interpretándolas desde una 
perspectiva histórica y cul- 
tural: "no me contentaré con 
exponer la interpretación 
clásica que ve en la adoles- 
cencia un período importan- 
te del desarrollo de la perso- 
nalidad, sino que la 
describiré también como 
una fase de subordinacón y 

de marginación impuesta a 
una clase de edad en las so- 
ciedades fundadas sobre la 
desigualdad y el provecho y 
no sobre el respeto a toda 
persona. Considero también 
la adolescencia como un pe- 
ríodo crucial de la repro- 
ducción en los jóvenes de 
las diferencias sociopsicoló- 
gicas entre los sexos, las 
clases sociales, los emigra- 
dos y los autóctonos, los 
disminuidos y las personas 
llamadas "sanas", por tanto 
como tiempo de prepara- 
ción para unas situaciones 
adultas diferenciadas". 

MANUAL DE PSICOLOGIA GENERAL 

Alain Lieury.- Barcelona: Herder, 1992.- 275 p.- 
(Biblioteca de psicología; 169) 
Bibliografía, pp. 257-272, e índice analítico. 
1. Psicología general. l. Lieuty, A. 
159.9 

A lain Lieury, profesor 
de psicología general 

en diversas universidades 
francesas, director del la- 
boratorio de psicología ex- 
perimental y especialista 
en temas de memoria hu- 
mana nos presenta este 
manual destinado a los es- 
tudiantes de primer ciclo 
de psicología. Se tratan, 

tras una introducción gene- 
ral, los grandes temas: la 
percepción, el aprendizaje, 
la memoria, lenguaje e ima- 
gen, la inteligencia, y moti- 
vación, emoción y persona- 
lidad. A modo de apéndice 
se incluyen cien cuestiones 
para que el propio lector 
pueda comprobar sus cono- 
cimientos. 

-- 

PSICOLOGIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

Mario Cusinato.- Barcelona: Herder, 1992.- 572 p.-@¡- 
blioteca de Psicosociología; 18) 
Bibliografía, pp. 53 7-572 
1. Familia-Psicología. l. Cusinato, M. 
159.9 

S eñala el autor que "la 
psicología de las rela- 

ciones familiares está !le- 
gando al reconocimiento de 
la especificidad propia co- 
mo ámbito de investigación. 
Este texto es una aportación 
a esa dirección. Recoge las 
adquisiciones conseguidas 
hasta el presente, examina 
los recorridos realizados y 
las metodologías utilizadas, 
señala la investigación que 
queda por realizar. En estos 
momentos hay que especifi- 
car el objeto e instrumentos 
propios, darles forma y ve- 
rificarlos. No es una tarea 
ingrata, pero quizás si resul- 

ta menos creativa que la re- 
alizada en el periodo prece- 
dente". La primera parte re- 
seña algunos enfoques de 
las relaciones conyugales 
y10 familiares: enfoques 
evolutivo, psicoanalítico, 
conductista, transaccional, 
sistémico. En la segunda se 
tratan los aspectos del con- 
flicto, la información y la 
comunicación, y la salud fa- 
milar. La última parte está 
dedicada a aplicar al ámbito 
de las relaciones familiares 
los conocimientos adquiri- 
dos y los instrumentos 
puestos a punto, la preven- 
ción y la terapia familiar. 

PSICOMOTRICIDAD: Revista de Estudios y Expe- 
riencias 

N* 38-39 (1 99 1). - Madrid: CITAP, Centro de Investigacio- 
nes Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad. 

S e cumplen diez años de 
la aparición del primer 

número de esta revista, y 
con ello se cierra una difi- 
cultosa y valiente etapa. A 
partir del próximo número 
la revista pasará a ser el me- 
dio por el que la Asociación 
Civil CITAP Instituto de 
Psicomotricidad desarrolla- 
rá sus objetivos de divulga- 
ción científica, cultural y 
técnica. En el número que 

comentamos se publican, 
entre otros, los artículos La 
sensación corporal en la re- 
lajación / J .  Berges, Patolo- 
gías congénitas y reedu- 
cación psicomotriz 1 D. 
Feldman, Psicomotricidad y 
cognición / C .  Mas y Pro- 
grama de educucicín para el 
sonido y la música en el 
primer ciclo de la escuela 
elemental 1 F.  Poselli y E. 
Zanella. 
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FORMACION Y EMPLEO: Estrategias posibles 

Enrique del Río, Daniel Jover, Lola Riesco.- Barcelo- 
na: Paidós, 199 1. - 145 p. - (Papeles de pedagogía; 5) 
1. Educación y empleo. 2. Jóvenes-Empleo. 
l. Río, E. del 11. Jover, D. 111. Riesco, L. 
331.5: 377 

C on la intención explíci- 
ta de provocar un deba- 

te se presenta este libro que 
trata de cómo podrían plan- 
tearse nuevas formas de en- 
tender la formación y hacer 
frente al futuro que ya está 
presente: la segmentación 
dualista de la sociedad con 
sus consecuencias de margi- 
nación y exclusión social; el 
desempleo y la precariedad 
laboral de carácter estructu- 
ral de una parte importante 
de la población, especial- 
mente de aquellos colecti- 

vos más desfavorecidos y 
sin cualificación Cjcivenes, 
mujeres, ancianos, dismi- 
nuidos, inmigrantes, etcéte- 
ra). En el último capítulo se 
presentan experiencias que 
se están llevando a cabo en 
Francia, Gran Bretaña, Ita- 
lia, Dinamarca, País Vasco 
y Madrid. En anexos, infor- 
mación relativa al Plan Na- 
cional de Formación e In- 
serción Profesional, con los 
datos básicos de creación, 
la relación entre las áreas 
teóricas y prácticas. 

- - -- - - - - - 

EL MUSEO Y LA EDUCACION EN LA COMUNIDAD 

M* lnmaculada Pastor Homs.- Barcelona: Ceac, 1992.- 
1 16 p. - (Educación y enseñanza) 
Bibliografía, pp. 107- 1 16 
1. Museos-Actividad cultural. l. Pastor Homs, M* l. 

S eñalan los expertos que, 
a partir de la segunda 

guerra mundial, el museo 
pasa de ser un lugar elitista 
y minoritario a convertirse 
en una institución al servi- 
cio de la comunidad. Así, 
de una política museística 
centrada en el objeto se pasa 
a una política centrada en el 
público (creación de servi- 
cios educativos para los vi- 
sitantes, intensificación de 
los aspectos ligados a publi- 
cidad y relaciones públi- 
cas...). La primera parte del 
libro analiza las necesidades 

de tres grandes sectores de 
visitantes -niños, adultos y 
disminuidos-. así como las 
características básicas oue 
debería tener una ofeka 
educativa adecuada y eficaz 
para cada uno estos tipos de 
público. 

En una segunda parte se 
estudia la problemática que 
genera la planificación edu- 
cativa en el museo (fijación 
de los objetivos, elabora- 
ción del cum'culum. monta- 
je de las exposiciones, pre- 
paración de actividades y 
materiales didácticos). 

TIEMPO LIBRE Y TIEMPO PARA UNO MISMO: 
C' 
is 

Un reto educativo y cultural 1- 
C ' 

Joseph Leif.- Madrid: Narcea, 1992.- 181 p.- 
(Sociocultural) 
1. Tiempo libre. 2. Ocio. l. Leif, Joseph. 
379.8 1 

E I francés Leif es Inspec- 
Lor General de Instruc- 

ción Pública y desde tal cir- 
cunstancia se explica el 
enfoque educativo que da a 
su propuesta del modo co- 
mo ha de emplearse el tiem- 
po libre: " a la escuela co- 
rresponde en primer lugar 
ejercer su acción para que el 
hombre de mañana, en su 
tiempo recuperado y libera- 
do no se deje encerrar de 
nuevo en una organización 
que esta vez sería inútil- 
mente restrictiva, y que, co- 

L 
mo la precedente, pasaría e 
por alto que los fines indivi- 
duales son fines esenciales e 3 
que toda sociedad ha de sa- 
tisfacer en la medida de lo c 
posible, dejando de com- ('a 
prenderse en abstracto ella 
misma como una entidad k 5 que justifica por su cuenta L 
los fines que el individuo 
debería prescribirse a sí c' 
mismo y que con toda justi- k 
cia debería poder alcanzar k 
gracias a la sociedad a la 
que sirve para que ella le 
sirva". 

EL ANIMADOR DE LAS ACTIVIDADES 
FISICODEPORTIVAS PARA TODOS 

Nicole Dechavanne.- Barcelona: Paidós: MEC, 1991. - 
3 12 p.: ¡l. -(Educación Física. Psicomotricidad; 42) 
1. Educador físico-Formación profesional. 2. Educación 
física. 3. Animación cultural. l. Dechavanne, N. 
374 

E ste libro es un manual 
para la formación de 

animadores físicodeportivos 
que trabajen con todo tipo 
de públicos (niños y ancia- 
nos, pequeños o grandes 
grupos, en espacios abiertos 
y al aire libre) con el objeti- 
vo no de crear grandes atle- 
tas sino desarrollar o mante- 
ner las capacidades físicas 
de los individuos, procurán- 
doles al mismo tiempo si- 
tuaciones placenteras. Se in- 
tenta formar personas 
capaces de animar y crear 

dinámicas de grupo que 
puedan desempeñar sus la- 
bores en gran variedad de 
instituciones (clubs, munici- 
pios y asociaciones), para 
que la promoción del dcpor- 
te en general tenga el senti- 
do de ofrecer al practicante 
un complemento para mejo- 
rar su actividad, conocerse 
mejor y, en consecuencia, 
progresar, en una sociedad 
donde las máquinas han 
reemplazado el esfuerzo 
muscular en gran número 
de tareas. 

E I presente libro, cuyo 
objetivo es el de sumi- 

nistrar un instrumento de 
gestión y planificación al 
trabajador social, se divide 
en dos grandes apartados: 
la planificación socioedu- 
cativa con sus elementos 
sistémicos (diseño de pro- 
gramas, fases diagnóstica, 
de intervención 1 acción / 
ejecución, de revisión y 
ajuste del proyecto social) 
y la metodología didáctica 
de la intervención social 

Sindo Froufe y MUngeles Sánchez Castaño.- Sala- 
manca: Amarú, 199 1. - 257 p. -(Ciencias Sociales). 
Bibliografía, PP. 243-252 
1. An~mación cultural-Planificación. 2. Trabajo social-Pla- 
nificación. l. Froufe, S. 11. Sánchez Castaño, M. A. 
364.46 

(con la presentación de mo- pectro de los gestores de 
delos como el ecológico de empresas, este libro es una 
Germain-Gitterman, o los contribución para una mejor 
de Marchioni, Cembrano, planificacicin de la vida per- 
Hernández Aristu). sonal, familiar, escolar y so- 

Destinado al amplio es- cial. 
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C arpeta repleta de ma- 
teriales (un juego, una 

guía del maestro, artículos 
sobre el tema aparecidos 
en revistas especializa- 
das ...) que, siguiendo la lí- 
nea del Equipo de Apoyo 
a la Educación Ambiental, 
de aportar recursos a la es- 
cuela e introducir la Edu- 
cación ambiental en las 
aulas, en este curso, y en 
continuidad con el curso 
pasado, presenta la pro- 
puesta didáctica Saca un 
árbol de tu papelera. Esta 
unidad sirve de comple- 
mento a las campañas 
realizadas en cursos ante- 

SACA UN ARBOL DE TU PAPELERA 

Legan&: Ayuntamiento 

riores (El que a buen ár- 
bol se arrima ... y Da un 
respiro n ru ciudad) apor- 
tando una toma de postura 
concreta a la probleniática 
planteada en ellas. Los ob- 
jetivos que persigue son el 
de conocer el proceso de 
fabricación del papel, des- 
cubrir la relación entre el 
uso indiscriminado del pa- 
pel y el agotamiento de los 
recursos naturales y tomar 
conciencia acerca de las 
propias posibilidades de 

intervenir de manera acti- 
va y positiva en la conser- 
vación del medio. Para el 
trabajo en el aula se ofre- 
cen recursos y materiales 
didácticos y cursos de for- 
mación para el profesora- 
do de reciclado del papel y 
de técnica de aguas. 

Para más información: 
Ilmo. Ayuntamiento de 
Leganés. Concejalía de 
Educación y participación 
ciudadana. Equipo de apo- 
yo Educación Ambiental. 

Juego del PAPEL. 

PI. España, 1. Leganés. 
(91) 693 01 00 

IBA1 PERIODISTA DEPORTIVO 

Texto de Jesús Ballaz e ilustraciones de Miguel Sit- 
iar.- Barcelona: Timun Mas, 1992. -(Iba¡) 
l. Ballaz, Jesús. 11. Sitjar, Miquel, ¡l. 

I bai" es una colección cuyo 
objetivo es despertar la 

imaginación de los niños 
respecto a un conjunto de 
profesiones. Así, por el mo- 
mento, se han publicado las 
andanzas de Ibai, junto con 
sus amigos Urko y Leire, 
como granjero, astronauta, 
maquinista, veterinario, mú- 
sico, científico ... En fin, un 
poco más y hasta lo tene- 
mos de bibliotecario. 

Estimulado por las imá- 
genes, el pequeño lector se sión de la temática con 
familiarizará con ambientes amenidad. Incorpora letra 
y situaciones, ayudado por de tipo caligráfico para faci- 
un texto breve cuya fin& litar 10s primeros pasos del 
dad es facilitar la compren- niño en la lectura. 

MI PRIMER LIBRO DE FIESTAS 

An ela Wilkes.- Barcelona: Molino, 1991.- 48p. B 1. rabajos manuales. l. Wilkes, A. 
379.82 

G uía práctica ilustrada 
a tamaño real. Está 

llena de imaginativas 
ideas para las fiestas in- 
fantiles. En cada página a 
todo color aparece alguna 
sugerencia, desde adornos 
y sombreros espectacula- 
res hasta recetas para pre- 
parar y decorar divertidos 

bocadillos y pasteles. Gra- 
cias a las excelentes foto- 
grafía se puede seguir cada 
paso del proceso sin ningu- 
na dificultad. Los textos 
son igualmente claros, es- 
critos con amenidad y 
simpatía, de tal modo que 
invitan a la participación 
del lector. 

LOS PORQUES DE LA HISTORIA 

Madrid: Susaeta. 1991 .- 188 p.: il. 
1. Historia universal. 
930.9 

L ibro, traducido del ita- 
liano. que a modo de pe- 

queña enciclopedia, señala 
los grandes hitos históricos: 
personajes, acontecimien- 
tos, hechos curiosos que 
configuran un fascinante 
acercamiento -a través de 
preguntas y respuestas- a la 
historia universal. Con nu- 
merosas ilustraciones en co- 
lor y un lenguaje sencillo y 
claro atrae a los lectores de 
corta edad al mundo históri- 
co. Se configura en cuatro 
grandes apartados: Orígenes 
y grandes civilizaciones, 
Los bárbaros y los siglos de 
silencio, El Renacimiento y 

las revoluciones modernas y 
De Napoleón a la 1 Guerra 
Mundial. 

EL LIBRO DE LOS RECORDS A TRAVES DE LA 
HISTORIA 

Brenda y Brian Williams.- Madrid: Susaeta, 1991.- 93 
p. -(El libro de los records) 
l. Williams, Brenda. 11. Williams, Bnan 
03 

S elección de fascinantes 
hechos sobre el mundo 

que nos rodea, agrupados en 
ocho áreas: El universo y el 
espacio, Nuestro planeta, La 
naturaleza, Las gentes. Los 
lugares, La historia, La 
ciencia y El transporte. A 
pesar de lo que pueda indi- 

car el título, no se trata de la 
típica relación de cifras, si- 
no de pequeños párrafos de 
información sobre datos cu- 
riosos y espectaculares de 
nuestro planeta. Libro don- 
de las ilustraciones tienen 
un claro cometido informa- 
tivo. 
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L as dos antologías de Ge- 
rardo Diego, de 1932 y 

1934, pese al tiempo transcu- 
rrido, siguen siendo un mo- 
delo de acierto en la manera 
de concebir una antología 
poética. Se mantienen, por 
tanto, vivas todavías, no sólo 
por la selección de los poetas 
incluidos, sino incluso por 
los poemas escogidos de ca- 
da poeta. Unidas ambas an- 
tologías en un solo volumen, 
suponen la mejor introduc- 
ción a la poesía española 
contemporánea, la que co- 
mienza en el Modernismo 
con Rubén Diuío y llega has- 
ta los poeta del 27. La edi- 

POESIA ESPAÑOLA CONTEMPORANEA 

Gerardo Diego; edición de Andrés Soria 0lmedo.- Ma- 
drid: Taurus, 199 1. - 790 p. 
1. Poesía contemporánea española. l. Diego, Gerardo 
11. Soria Olmedo, Andrés 
860- 1 

ción reproduce los prólogos 
a cada una de las antologías 
y un nuevo prólogo, de 
1959, en donde Gerardo 
Diego explica la génesis de 
los libros y el plan que si- 
guió para establecer el pa- 
norama de la poesía españo- 
la. Andrés Soria, en una 
larga introducción, analiza 
los aspectos formales y crí- 
ticos del género antológico. 

Esta edición incorpora a los 
márgenes notas aclaratonas 
acerca de palabras poco 
usuales, sobre poetas o es- 
critores mencionados y so- 
bre términos dudosos. Ge- 
rardo Diego afirmó que 
"una antología es siempre 
un error". No obstante, con- 
siguió que el suyo no fuera 
demasiado grave, dado el 
favor dispensado a su traba- 

-T- 5 

jo por críticos, poetas, pro- 
fesores y lectores. 

G 
LLI 
f .  

SERENDIPIA: Descubrimientos accidentales de la LA DlNAMlCA DE LA OPOSlClON MASCULINOIFE- 
ciencia MENINO EN LA MITOLOGIA GRIEGA: Materiales 

Ro ston M. Roberts.- Madrid: Alianza, 1992. - 400 p. 
1. E iencias-Descubrimientos. l. Roberst, Royston M. 
O0 1 

E I inglés Horace Walpole 
quedó fascinado por un 

cuento de hadas, Los tres 
príncipes de Serendip, don- 
de los protagonistas descu- 
brían por accidente cosas 
que no se habían planteado. 
De ahí Walpole utilizó el 
término "serendipity" para 
designar sus propios descu- 
brimientos fortuitos. En esta 
edición se ha mantenido el 
término, dado que su uso 
está muy extendido en la 
comunidad científica. El li- 
bro hace un recorrido histó- 
rico a través de esos descu- 
brimientos, descritos con 
rigor y amenidad, que desde 
la Antigua Grecia hasta el 

siglo XX han sido fruto de 
la casualidad. Desde que 
Arquíniedes descubrió có- 
mo medir el volumen de un 
objeto irregular cuando se 
bañaba en los baños públi- 
cos de Siracusa, hasta el 
descubrimiento del mágico 
jabón flotante de Ivory, pa- 
sando por la penicilina o el 
velcro, ha habido muchos 
descubrimientos cientíticos 
que han sido consecuencia 
del azar. Los descubrimien- 
tos que aquí se presentan 
cubren toads las ramas del 
saber, desde la física hasta 
la arqueología, pasando por 
la química, la biología, et- 
cétera. 

didácticos 

Mercedes Madrid Navarro.- Madrid: Ministerio de Edu- 
cación y Ciencia, 199 1. - 207 p. 
Se incorpora Guía para el Profesorado 
1. Lengua. 2. Mitologh griega .l. Madrid Navarro, Mercedes. 
29 

D ado que, en la actuali- 
dad, no existen materia- 

les de mitología griega 
apropiados para utilizar en 
clase, la autora ha recopila- 
do, y ordenado didáctica- 
mente, textos sobre mito- 
logía, siguiendo un plantea- 
miento temático, desde la 
función y signiticación de 
los mitos hasta la condición 
humana en el universo de 
Zeus y los peligros que su- 
ponían, para los jóvenes 
griegos, oponerse al matri- 
monio. Consta de seis uni- 
dades didácticas con textos 

para trabajar en clase de au- 
tores antiguos y de comen- 
taristas contemporáneos. 
Este material se ha realiza- 
do teniendo en cuenta el fu- 
turo curículum para la Se- 
cundaria Obligatoria que 
contempla la asignatura 
Cultura Clásica, entre cuyos 
fines está dar a conocer los 
aspectos que han contribui- 
do a cimentar el sistema de 
valores occidental. Recibió, 
en 1990, el Premio Nacio- 
nal "Emilia Pardo Bazán" 
para materiales didácticos 
no sexistas. 

COLECCION "GUIA DEL ESTUDIANTE" ATLAS DE LENGUA Y LITERATURA 

México: Noriega: Limusa 

L os libros de ejercicios de 
la colección "Guía del 

estudiante", proporcionan 
un conjunto de herramientas 
teórico-prácticas, las cuales 
desarrollan, en los alumnos 
de enseñanzas medias, habi- 
lidades generales para asi- 
milar los nuevos conoci- 
mientos de manera personal 
y significativa. La autora, 
Rocío Quesada Castillo, 
gracias a su amplia expe- 

riencia, aplica los principios 
de aprendizaje para obtener 
con textos breves y un len- 
guaje accesible folletos di- 
dáctico~, los cuales integran 
un conjunto de ejercicios 
basados en los libros que el 
alumno acostumbra a leer. 
Entre sus títulos cabe men- 
cionar Ejercicios para 
aprender o Ejercicios pura 
usar la biblioteca y otros 
recursos de uprendizaje. 

Gloria García Rivera y Eloy Martos Núñez- Badajoz: 
Junta de Extremadura, 199 1. - 157 D. 
Carpeta de anillas 
1. Lengua-Didáctica. 2. Literatura-Didáctica. 
l. García Rivera, Gloria. 11. Martos Núñez, Eloy. 
8(O84.4) 

P resentado en forma de 
carpeta, este atlas con- 

tiene 150 fichas. Divididas 
en seis series, responden a 
otros tantos grupos temáti- 
cos. La primera serie de 37 
fichas está dedicada a la 
parte de Lengua; empieza 
en el Alfabeto y llega a las 

variantes en el uso del len- 
guaje, como el lenguaje co- 
loquial, las jergas o el len- 
guaje cursi. Las demás 
series están basadas en el 
estudio de las formas expre- 
sivas del hecho literario, sus 
géneros y su historia, su es- 
tructura y su mensaje. 
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B ajo este título se recogen 
las ponencias y comuni- 

caciones que entre el 2 y el 6 
de abril de 1990 se presenta- 
ron en Marbella, dentro de 
las "VI1 Jornadas de Univer- 
sidades y Educación Espe- 
cial", organizadas por la Uni- 
versidad de Málaga. Un total 
de 29 profesores de 12 uni- 
versidades españolas, así co- 
mo la presencia de Seamus 
Hegarty de la National Foun- 
dation for Educational Re- 
search in England and Wales 
y Nicola Cuomo de la Uni- 
versidad de Bolonia, confie- 
ren a la presente obra un grán 

CAMINANDO HACIA EL SIGLO XXI; LA INTEGRA- 
ClON ESCOLAR 

Coordinación de Miguel López Melero y José Fran- 
cisco Guerrero López- Málaga: Universidad, 1991 .- 
318 p. 
1.  Educación especial. l. López Melero, M. (coord.) 
11. Guerrero López, J. F. (coord.) 
376 

interés. El libro, estructura- 
do en cinco partes, recoge 
en la primera el tema de los 
planes de centro y las adap- 
taciones curriculares. La se- 
gunda, ofrece modelos de 
intervención en el aula con 
niños con necesidades edu- 
cativas especiales. La terce- 

ra lleva por título "Servicios 
de apoyo. Trabajo coopera- 
tivo", una cuarta está dedi- 
cada al tema del perfeccio- 
namiento del profesorado y, 
por último, el más breve de 
los apartados, está dedicado 
a la organización espacio- 
temporal. 

RESPUESTA EDUCATIVA ANTE LA DIVERSIDAD 

Eulalia Barroso Plasencia (coord.).- Salamanca: Ama- 
tú, 199 1. - 44 1 p. -(Ciencias de la Educación) 
1. Educación especial. l. Barroso, E. (coord.) 
376 

E ditadas por la Asocia- 
ción Española para la 

Educación Especial,-se pre- 
sentan las Actas del Con- 
greso Iberoamericano de 
Educación Especial celebra- 
do en noviembre de 1990 en 
Santa Cruz de Tenerife. Son 
tres los bloques de las inter- 
venciones: identificación de 
las necesidades educativas 
especiales (observaciones 
sistemáticas, valoraciones 
psicopedagógicas y pro- 
puestas curriculares); res- 
puesta a las necesidades 
educativas especiales (estm- miliar y comunitaria); pros- 
tegias ambientales y meto- pectiva de futuro (proyecto 
dológicas, equipamientos y de realización personal, cul- 
tecnología. implicación fa- tural. laboral y social). 

Fernando González C6rdoba 

SINDROME DE DOWN: HACIA UN FUTURO 
MEJOR: Guía para los padres 

Dirección de Siegfried M. PuescheL- Barcelona: Sal- 
vat; Santander: Fundación Síndrome de Down de Canta- 
bria, 199 1. - 286 p. 
Incluye bibliografía y lecturas recomendadas e índice al- 
fabético de materias 
1. Educación especial. l. Pueschel, Siegfned M., dir. 
376.4 

ublicado en su edición 
Por iginai  en Estados 
Unidos. hace 13 años. Pos- 
teriormente, han sido incor- 
porados nuevos colaborado- 
res y materiales. En la 
edición española que pre- 
sentamos, escriben ocho es- 
pecialistas (de los que cua- 
tro son padres de niños con 
éste síndrome). Se presenta 
una visión lineal de la vida 
e historia de las personas 
con sídrome de Down, des- 
de que nace hasta la edad 
adulta. Con una mezcla de 

realismo e ilusión, los auto- 
res insisten sobre aspectos 
fundamentales y descienden 
a detalles cotidianos, cuan- 
do hace falta, con un len- 
guaje sencillo. El objetivo 
es, en consecuencia, "pro- 
porcionar una visión gene- 
ral, destacando etapas im- 
portantes del desarrollo de la 
vida de las personas con sín- 
drome~ de Down y haciendo 
resaltar los logros del pasa- 
do y del presente, al tiempo 
que nos preparamos para los 
desafíos del porvenir". 

DESARROLLO Y DEFICIT: Ceguera, sordera, défi- INTRODUCCION A LA INVESTIGACION ETNOGRA- 
cit motor, síndrome de Down, autismo FlCA EN EDUCACION ESPECIAL 

Vicky Lewis.- Madrid: MEC: Paidds, 1991.- 244 p.- (Te- José Francisco Guerrero López.- Salamanca: Amani, 
mas de educación; 25) 199 1. - 88 p. -(Ciencias de la educación) 
Bibliografía, pp. 21 9-236, e índice analítico Bibliograf~a 
1. Educación especial. l. Lewis, V. 1. Educación especial-Invesügacidn. l. G u e m  Ldpez, J. F. 
376 376 

L ewis, profesora de psi- 
cología en la Universi- 

dad de Warwick (Reino 
Unido), revisa la investiga- 
ción psicológica que se ha 
llevado a cabo respecto a 
las habilidades del desarro- 
llo en niños con discapaci- 
dades (sobre motricidad, 
percepción, cognición, len- 

guaje e interacción social) y 
plantea cuestiones acerca de 
las ideas que han aportado 
esos estudios a nuestra 
comprensión del desarrollo. 
El libro nos ofrece un resu- 
men de las consecuencias 
que tienen los diferentes dé- 
ficit en el desarrollo de los 
niños. 

E I autor nos introduce en 
el método más utilizado 

en la investigación interpre- 
tativa conocido como el es- 
tudio de casos. La primera 
parte trata de las Coordena- 
das referenciales y marcos 
teórico-conceptuales de la 
investigación etnográfica (el 
interaccionismo simbólico, 

la Etnometodologfa. la Es- 
cuela de Chicago. la Antro- 
pología ...) y, la segunda, de 
carácter práctico, del Dise- 
ño de la investigación etno- 
gráfica en educación espe- 
cial (la necesidad de un 
esquema de investigación, 
cómo recoger los datos y 
cómo interpretarlos...). 
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E ntre los antropólogos 
actuales, la figura de 

Marvin Harris se destaca 
especialmente por su ca- 
pacidad divulgativa sin 
merma, por ello, de rigor 
analítico. A él se deben 
algunos títulos ya clási- 
cos que han supuesto, 
para muchos alumnos, 
una aproximación a la 
antropología moderna, 
sobre todo a partir de su 
libro Vucus, cerdos, gue- 
rras y brujas. Este nuevo 
libro suyo, Nuestra espe- 
cie, plantea interrogantes 
y enigmas que afectan 
por igual a toda la huma- 
nidad. Lejos de particu- 
larismo~ que abarcan 
únicamente la historia de 

NUESTRA ESPECIE 

Marvin Harris.- Madrid: Alianza, 1991.- 546p 
Biblioarafía, m. 497-527 
1. ~nEopolog?a 2. Sociología. l. Harris, Marvin 
572 + 316 
unos pocos estados, Hanis 
defende en este libro una 
perspectiva panhumana, 
biosocial y evolutiva, con- 
siderando misión del an- 
tropólogo ofrecer un pano- 
rama sintético sobre la 
evolución e identidad de 
nuestra especie. Para ello 
se sirve de pequeños ca- 
pítulos que desarrollan 
prácticamente todos los 
conocimientos antropo- 
lógicos mediante una na- 
rración concisa y ágil. 
Se trata, por tanto, de un 

libro verdaderamente es- 
clarecedor, elaborado con 
una escritura amena y 
transparente. El libro in- 
cluye un exhaustivo índice 
analítico y una prolija bi- 
bliografía, además de un 
apartado de notas y refe- 
rencias acerca de cada uno 
de los breves capítulos de- 
sarrollados. Nuestra espe- 
cie es, sin duda, el mejor 
compendio actual sobre 
el estado de nuestros co- 
nocimientos sobre el ser 
humano que fuimos y 

sobre el ser humano que 
somos. 

C on estos volúmenes a la 
rústica, más asequibles 

y manejables que la anterior 
edición en tapa dura, se 
completa la serie de esta 
obra monumental. Ambos 
volúmenes están dedicados 
al siglo XX. El volumen 9 
se divide en dos grandes 
apartados: Fronrerus y es- 
pacios de lo privado y 

Una historia del secreto?. 
La primera parte describe 
las diferencias que afectan a 
la burguesía y a las clases 
trabajadoras. A los trabaja- 

VER MADRID 

José María Guel benzu, Ramón Manet.- Barcelona: 
Destino, 199 1. - 200 p. :¡l. 
1. Madrid- Descripción l. Guelbenzu, Jose María 
11. Manet, Ramón, il. 
911 

E 1 novelista José Maía  
Guelenzu, natural y ve- 

cino de madrid, apoyándose 
en las magníficas fotogra- 
fías de Ramón Manet, des- 
cribe un paseo poco con- 
vencional. El recorrido se 
inicia en la Glorieta de Ato- 
cha, frente a la histórica es- 
tación de Mediodía, y desde 
ahí, pasando por El Retiro y 
el Jardín Botánico, invita al 
lector a dejarse llevar por el 
trazado sinuoso de una ciu- 
dad que, a lo largo de los si- 

glos, se ha ido configurando 
como un lugar disponible al 
caos, que mantiene, no obs- 
tante, una rica tradicción 
cultural y festiva. En las pri- 
meras páginas desarrolla 
brevemente una historia de 
Madrid, síntesis de las vici- 
situdes de la villa desde que 
Felipe 11 la concedió la ca- 
pitalidad. El libro ofrece 
una visión al tiempo tradi- 
cional y moderna, actualiza- 
da incluso, pero sin caer en 
elogios desmedidos. 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: Una aproxi- 
mación crítica 

lldefonso Camacho.- Madrid: Paulinas, 1991. - 619 p. 
l .  Iglesia católica-Doctrina social l. Camacho, lldefonso 
282 

E ste libro estudia la Doc- 
trina Social de la Iglesia 

en diálogo continuo con la 
historia. De ahí el subtítulo, 
que especifica el sentido 
con que usa el autor el tér- 
mino Doctrinu Social, no 
excluido sino dentro de su 
propio contexto, sin atribuir 
a los documentos doctrina- 
les un carácter universal al 
margen de los condiciona- 
mientos históricos. La obra 
está concebida como una 
guía para la lectura de los 
documentos, nunca como 

un sustituto de éstos. Par- 
tiendo de la encíclica Rerum 
novarum de León XXIII de 
1 89 1, pero remontándose a 
otras encíclicas anteriores, 
el autor establece un reco- 
rrido histórico acercando al 
lector a cada documento y 
dejándole frente a los conte- 
nidos de los textos, para que 
por sí mismo adquiera un 
talante y una actitud propia. 
La última encíclica que ana- 
liza es la Centesimuns an- 
nus de Juan Pablo 11, del 1 
de mayo de 199 1. 

HISTORIA DE LA VIDA PRIVADA 

Bajo la dirección de Philippe Aries y Georges Duby.- 
Madrid: Taurus, 199 1. - il. 
Vol. 9: La vida privada en el siglo XX. - 405 p. 
Vol. 10: El siglo XX: diversidades culturales. - 242 p. 
1. Edad contemporánea-Historia. l. Aries, Philippe 
11. Duby, Georges 
94"19" 

dores apenas se les permite de grandes residencias. La 
elevar un muro entre su vi- historia de la vida privada 
da privada y las miradas de será entonces la historia de 
los vecinos; la burguesía, en su democratización. El vo- 
cambio, vive de las rentas y lumen 10 se centra en las 
conserva su priviliegio de diversidades culturales, las 
clase, además de ser dueña diferencias étnicas y reli- 

giosas, las maneras de ser 
judío o emigrante en Fran- 
cia, país que abarca por 
completo el análisis históri- 
co del volumen. Las últimas 
páginas están dedicadas a la 
influencia del modelo de vi- 
da americano y se propone 
a Suecia como un modelo 
de transparencia social. Co- 
mo es habitual, estos libros 
están profusamente ilustra- 
dos con prolijos comenta- 
rios a la documentación 
gráfica e incorpora también 
bibliografía. 
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HASTA EL VERANO 
QUE VIENE 

Tormod Haugen; Traduc- 
ción de Lorena Catalina.- 
Madrid: SM, 199 1. - 140 p. - 
(El Barco de Vapor; 62) 
l. Haugen, T. 

A unque el premio Ander- 
sen, el más prestigioso 

de todos los concedidos en 
literatura infantil y juvenil, 
no tenga aportación econó- 
mica, contribuye sin duda a 
la rápida difusión de la obra 
de un escritor o de una es- 
critora. Tal es el caso del 
excelente novelista noruego 
Tormod Haugen, escritor de 
minorías, por el alto sentido 
poético de sus textos y que 
había tenido escasa repercu- 
sión en nuestro país. Todo 
hay que decirlo, sólo una 
editorial apostó por él: Ju- 
ventud. Ahora, sumados a la 
frase: Premio Andersen, se 
publican varias obras, entre 
ellas ésta. 

Narra la historia de Britt, 
una niña marginada en la 
escuela, cuyas compañeras 
se burlan cruelmente de 
ella. En su casa el ambiente 
no es mejor. Un padre auto- 
ritario y machista, que favo- 
rece siempre al chico de la 
casa, con una madre agobia- 
da por su situación de ama 
de casa, impiden ayudar a 
Britt con sus problemas. So- 
lo la ayuda de Elvira, una 
mujer marginada en la ciu- 
dad, le transmite tranquili- 
dad y le da esperanza en el 
futuro. Sin falsos finales, sin 
felicidades gratuitas, Hau- 
gen retrata fielmente un pro- 
blema que está en las escue- 
las y familias. Para lectores 
de once o doce años. 

LIBROS RECOMENDADOS 

MI MADRE ES RARA 

Rachna Gilmore; Ilustra- 
ciones de Brenda Jones- 
Barcelona: Juventud, 
199 1. - 20 p. - (Cuadrada) 
l. Gilmore, Rachna. 
11. Jones, Brenda, ¡l. 

P ara los primeros lecto- 
res que también sean 

primeros descubridores 
del mundo de los adultos, 
recomendamos esta histo- 
ria. En ella, la protagonis- 
ta describe cómo a veces, 
cuando su mamá se levan- 
ta de la cama tiene cuer- 
nos en la cabeza, uñas 
afiladas y dientes puntia- 
gudos. Además, en lugar 
de hablar, gruñe. Sólo su 
cafecito la transforma en 
su querida mamá. Pero un 
día ni el café ni nada la 
hace transformarse, así 
que decide ir a casa de su 
amiga cuya mamá siempre 
es muy dulce, excepto ese 
día que tiene hasta pelos 
en las orejas. Entonces la 
protagonista decide volver 
a casa y decirle a su ma- 
dre que la quiere. La 
transformación es inme- 
diata. 

Libro que habla de los 
sentimientos, los de los 
otros, los de uno mismo, 
y, lo más importante, so- 
bre la importancia de ex- 
teriorizarlos. 

Paula Fox; Traducción de 
Luisa Prieto. - Barcelona: 
Noguer, 1991.- 87 p.- 
(Mundo mágico; 115) 
l. Fox, P. 

M auricio es un niño que 
vive en la ciudad y tie- 

ne aficiones científicas: le 
gusta coleccionar todo 
aquello que encuentra y que 
piensa que tiene alguna uti- 
lidad; desde animalitos pe- 
queños hasta trastos que re- 
coge en cualquier esquina. 
Por eso su habitación es co- 
mo un reducto sagrado que 
sólo puede pisar aquel que 
conoce las leyes de un cuar- 
to lleno de trastos. El único 
que sabe hacerlo, además 
de Mauricio, es su amigo 
Jacobo, con el que pasa lar- 
gas horas jugando e inves- 
tigando. Los padres del pro- 
tagonista son conscientes 
de lo bien que le vendría a 
su hijo irse a vivir al cam- 
po, pero van relegando su 
decisión y a Mauricio le 
van presionando para ver si 
encuentra otros campos de 
interés, como la trompeta, 
por ejemplo. Pero Mauricio 
persevera, casi de manera in- 
consciente, en su afición. Fi- 
nalmente se irán al campo a 
una casa grande, con grane- 
ro incluido, donde Mauricio 
expresa sus miedos a abu- 
rrirse, tan acostubrado como 
está a la vida en la ciudad. 
Pero Jacobo, que no está le- 
jos de esa casa le irá a hacer 
visitas en las que descubri- 
rán el campo. 

EL PAÑUELO DE SEDA 

Sait Faik; Ilustraciones de 
Victor M. Ramos. - Madrid: 
Ediciones del Oriente y del 
Mediterráneo (Apartado de 
Correos 78,28440 Guada- 
rrama), 199 1. - 4 3  p. 
l. Faik, S. 11. Ramos, V.M., 
il. 

E starnos ante un libro al 
que el calificativo juve- 

nil o-infantil resulta escaso. 
A lo mejor es por los ilus- 
traciones, que por lo inusua- 
les, parecen venidas del país 
de donde proviene la histo- 
ria, o por la concepción de 
texto e imagen. Sea lo que 
sea, el cuento del escritor 
turco Sait Faik, transmite 
todo el exotismo que para 
nosotros tiene ese país. El 
vigilante de una fábrica de 
seda encuentra un día mero- 
deando por allí a un chico 
que pretende robar un pa- 
ñuelo de seda porque se lo 
ha pedido su novia y como 
no tiene dinero para com- 
prarlo había ido a la fábrica. 
El guardia se fuma un ciga- 
rro con el chico hasta que 
éste se marcha, pero al poco 
tiempo vuelve a colarse por 
su habitación y le roba el 
pañuelo, cayendo al suelo 
cuando bajaba por el árbol. 

Sugerente por las ilustra- 
ciones y por la concepción 
del libro; lo más recomen- 
dable es, sin duda, la calidad 
literaria del texto. 
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PRIMEROS 1 LECTORES 
- 

PALMIRA Y EL BEBE 
HIPOPOTAMO 

Roser Capdevila.- Barce- 
lona: Planeta, 199 1. - 27  p. 
:¡l. - (La jirafa Palmira) 
l. Capdevila, Roser 

L a señora Rosita Hipopó- 
tamo ha tenido un bebé 

y lo va a celebrar con una 
fiesta. Palmira, la jirafa, y 
los chicos de la pandilla tie- 
nen que asistir pero no tie- 
nen ropa de fiesta, ni rega- 
los que llevar jcómo se las 
apañarán? 

COLECCION "EL AL- 
BUM ILUSTRADO" 

Madrid: Anaya 

ueva colección para N primeros lectores de 
Anaya, cuya característica 
fundamental es la importan- 
cia otorgada a las ilustracio- 
nes. En palabras de los res- 
ponsables de esta edición, 
"el texto es pretexto. Cual- 
quier cuento clásico o mo- 
derno capaz de desatar la 
fantasía de un artista, cual- 
quier adaptación de una 
obra conocida susceptible 
de ser trasladada a imáge- 
nes tiene cabida en esta co- 
lección". Algunos de los tí- 
tulos son: ¡Por orden del 
lucio! 1 Guennadi Spirin, 
¡Corre, corre, panecillo! 1 
André Duguin, La feria de 
Sorcíchintsi l G .  Spirin. 

EL CANGURO QUE NO 
TENIA BOLSA 

Pierre Richard; ilustracio- 
nes de Marino Degano.- 
Ledn: Gaviota, 1991.- 24 
p. :il. - (La gaviota mágica) 
l. Richard, Pierre. 11. De- 
gano, Marino, i/. 

T upí era muy desgraciado 
porque no tenía bolsa y 

todos los demás canguros sí 
tenían una bolsa que usaban 

ESTOS DlAS REFRESCA POR LA TARDE 

Xosé Cermeño; versión castellana de Carme Rodrí- 
guez; ilustraciones de Manuel Uhía.- Barcelona: La 
Galera, 199 1. - 32 p. :¡l. - (La chalupa; 39) 

R efrescante libro sobre . ,b.., 

lo mucho que puede **,-m 
.:.U, ,:.. 

dar de sí la imaginación 
de unos niños mientras el 
padre duerme plácida- 
mente la siesta bajo un ár- 
bol. Como es característi- 
co de esta colección, los 
libros se editan simultá- 
neamente en gallego, ca- 
talán, vasco y castellano. 
En esta ocasión, la obra 
original ha sido escrita en celentes ilustraciones a la 
gallego y cuenta con ex- acuarela de Manuel Uhía. 

en cada uno de sus oficios 
para llevar cosas. Además 
Tupí tenía más aspecto & 
perro que de canguro, por lo 
que termina creyéndose un 
perro pulgoso. Las ilustracio- 
nes de Marino Degano pro- 
porcionan al libro grandes 
dosis de humor y fantasía. 

ADIVINALO 

Madrid: Susaeta, 199 1. - 
130 p. :il 

D ivertido libro que invita 
a entrar en el mundo de 

las adivinanzas de muy di- 
versas formas: invitan a 
presentarlas, a dibujarlas o 
a desarrollar la imaginación 
con adivinanzas de los más 
diversos temas: animales, 
partes del cuerpo, el cole- 
gio, etcétera. 

BABAR Y EL FANTASMA 

Laurent de Brunhoft- 
Madrid: Debate, 1991 .- 28 
p. .d.- (Babar Debate) 
l. Brunhof7, Laurent de. 

N uevo libro de las aven- 
turas de Babar, el per- 

sonaje que creó Jean de 
Brunhoff y que su hijo, 
Laurent, ha continuado. En 
esta ocasión, Baba tiene 

que enfrentarse a un desco- 
nocido enemigo: un fantas- 
ma. 

EL LIBRO MOVlL DE 
CUENTOS DE FANTAS- 
MAS 

Ilustrado por Korky 
Pau l.- Barcelona: Destino, 
1991.- ¡l. 
l. Paul, Korky, ¡l. 

F antasmas, monstruos, 
espectros aterradores, 

varias aventuras escalo- 
friante~ basadas en historias 
originales como La habita- 
ción número 13 de M.R. Ja- 
mes o El huésped de Drá- 
cula de Bram Stoker. Todo 
ello acompañado de ilustra- 
ciones móviles troqueladas 
con las que el niño puede 
descubrir esqueletos y fan- 
tasmas al mismo tiempo que 
lee o le cuentan la historia. 

EL DUENDE DE 
LOS SUENOS 

Hans Christian Ander- 
sen; adaptación castella- 
na S. Calleja; ilustraciones 
José María Muñoz. - Bil- 
bao: Mensajero, 199 1. - 46 
p. :¡l. - (Kimucho; 4) 

l. Andersen, H.C. 11. Calle- 
ja, S., trad. 111. Muñoz, 
J. M., ¡l. 

E 1 Duende Duermeniños 
es un personaje que Ile- 

ga por las noches para hacer 
dormir a los niños y así po- 
der contarles cuentos; en es- 
te caso es Yalman el niño 
afortunado durante toda una 
semana. Es característico de 
esta colección la posibilidad 
de colorear, a gusto del lec- 
tor, cada una de las ilustra- 
ciones que aparecen. 

Paul Biegel; ilustraciones 
Carl Hollander; traduccidn 
Giovanni Mion. - Barcelo- 
na: Noguer, 1991.- 121.  
p. :¡l. (Mundo mágico; 12 1) 
l. Bie el, Paul. 11. Hollan- 
der, 8 arl, ¡l. 

E 1 pequeño capitán ha 
llegado al pueblo por 

casualidad. Un golpe de 
viento ha colocado su barco 
sobre una roca y debe espe- 
rar que otro golpe de viento 
lo devuelva al mar. Una 
muchacha, Marinka y dos 
chicos, Theo y Thomas, se 
ofrecen y son aceptados co- 
mo ayudantes. 

MAX, AVE DE MAL 
AGOIRO 

Walter Wippersberg; ilus- 
traciones Susann Opel. - 
Vigo: Galaxia, 199 1. - 98 p. 
:¡l. - (Arbore; 42) 
l. Wippersberg, Walter. 11. 
Opel, Susann, ¡l. 

T raducción al gallego de 
la obra del escritor aus- 

triaco Walter Wippersberg, 
que ha trabajado como 
guionista de cine y televi- 
sión, cultivando también la 
novela para adultos y, como 
se aprecia aquí, los libros 
para niños. En este caso tra- 
ta de la historia de un niño 
actual que tiene muy mala 
suerte en todo lo que le ocu- 
rre, y todos dicen que le pa- 
san cosas raras. 
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LA CIUTAT SUMERGIDA 

Josep Franco; ilustracio- 
nes dlEnric Solbes.- Va- 
lencia: Consellería de 
Cultura, Educació i Ci&n- 
cia, 1991 .- 38 p. :¡l.- (Bi- 
blioteca infantil; 28) 
l. Franco, Josep. 11. Sol- 
bes, Enric, il. 

a fantasía, la magia y el L m  undo de las sirenas es 
la temática fundamental de 
este libro dirigido a los lecto- 
res valencianos. Sobresale el 
espléndido trabajo del pintor 
e ilustrador Enric Solbes. 

LA TROMPETA DEL 
CISNE 

E. B. Whithe.- Barcelona: 
Noguer, 1991.- 175p. : ¡l.- 
(Cuatro vientos; 97) 
l. Whithe, E. B. 

L ouis es un cisne trompe- 
tero. Nació un día de ve- 

rano en un estanque del Ca- 
nadá, a la vez que otros 
hermanos y hermanas. Pero 
como a diferencia de los de- 
más miembros de su alegre y 
ruidosa familia, Louis tiene 
un terrible problema: no pue- 
de articular un sólo sonido. 

DE 10 A 12 AÑOS 7 
L - -A 

LANGOSTINO. EL 
HOMBRE GRIS 

Rodolfo S. Pastor, Petra 
Steinmeyer.- Madrid: Edi- 
ciones de la Torre : RTVE, 
1991.- 101 p. :¡l.- (Alba y 
Mayo; 2) 
l. Pastor, Rodolfo S. 11. 
Steinmeyer, Petra. 

P ublicación de autores 
argentinos. ambos vin- 

culad& al mundo del cine y 
la televisión. Langostino es 
un personaje de una serie li- 
teraria-televisiva que se nos 
presenta como un hombre 
preocupado por colorear al 
Hombre Gris, un personaje 
apagado en todos los senti- 
dos. 

CUENTOS DE Sí 

Madrid: Anaya 

N ueva colección de Ana- 
ya, escrita íntegramente 

LOS LIMITES DEL LOBO 

José María Mendiola; ilustraciones Sánchez Castri- 
110. - Gijón: Júcar, 199 1. - 71 p. :¡l. - (Unicornio) 
l. Mendiola, José María. 11. Sánchez Castrillo, il. 

J osé Man'a Mendiola, 
prolífico escritor y ga- 

nador del Premio Nadal, 
nos ofrece a través de este 
escrito la aventura de un 
niño que tras la muerte de 
su abuelo, el Viejo Caza- 
dor, queda a merced de un 
lobo que dominaba aque- 
llos contornos. Es caracte- 
rística en esta colección la 
propuesta de unos ejerci- 
cios de reflexión sobre el 
tema del libro. 

por Andreu Martín e ilustra- 
da por Francesc Rovira. En 
ella se nos presenta a un ex- 
traño mago que se llama Sí 
y que enseña a decir "no" 
cuando la circunstancia lo 
exige. Es un mago discreto 
pero oportuno en los mo- 
mentos turbios de la vida. A 
los cuentos les precede una 
melodía que puede ser toca- 
da con instrumentos o sim- 
plemente cantada. Algunos 
de los primeros títulos son: 
El niño que siempre decía 
sí, Sombras chinescas, El 
prisionero de la fantasía y 
La mumú invisible. 

EL CLUB DE LAS 
CANGURO 

Barcelona: Molino 

P ropuesta de la editorial 
Molino en la que se in- 

tentan reflejar la vida cotidia- 
na de un grupo de adolescen- 
tes, sus gustos, sus 
problemas. Es en sí una lec- 
tura que intenta identificar al 
lector con los protagonistas. 
Se incluyen en cada libro 
preguntas sobre la lectura. 

LA SONRISA DEL 
ARCO IRIS 

Norbert Sütsch; ilustrado 
por Manfred Hausler. - 
León: Everest, 1991 .- 144 
p. .l. - (La torre y la flor; 
1 05) 
l. Sütsch, Norbert. 11: 
HAusler, Manfred, il. 

L a joven Ayala, tras vivir 
innumerables aventuras 

y vencer al mal, descubre 
que la mejor arma para al- 
canzar los sueños es la fe en 
nosotros mismos. Un texto 
lleno de imaginación, ilu- 
sibn y esperanza. 

LUIS DE GONGORA 
PARA NlNOS 

Edición preparada por 
Teresa de Santos; ilustra- 
ciones de Carmen Sáez.- 
Madrid: Ediciones de la 
Torre, 1991.- 126 p. :¡l.- 
(Alba y Mayo; 19) 
l. Santos, Teresa de. 
11. Sáez, Carmen, il. 

C on esta antología se tra- 
ta de hacer frente a la 

difícil tarea de acercar a 
este autor al joven lector 
contemporáneo. Para ello 
presenta una amena intro- 
ducción y una selección 
representativa de la poética 
de GCingora (romances, le- 
trillas, sonetos, canciones, 
así como fragmentos de los 
grandes poemas Polifemo y 
Galatea, Soledades, Pírumo 
y Tishe). 

LA BRUJA RUBIA 
PLATINO 

Kenneth Lillington.- tra- 
ducción Silvia Komet; ilus- 

traciones Shula Goldrnan. - 
L! 
L 

Barcelona: La Galera. L- 
1991.- 186 p. : d. - (Los C> 
grumetes de La Galera; 
135) 
l. Lillington, Kenneth. 11. 
Goldman, Shula, il. e 
A pareció de la nada en la 

aislada comunidad de 
Hantaño. Era joven y guapa 
y parecía poseer poderes 
milagrosos, por lo que la 
gente del lugar la tomó por 
bruja. En esta deliciosa far- 
sa, Lillington describe un 
choque de culturas, tanto 
más desconcertante en 
cuanto que cada cultura ig- 
nora por completo a la otra. 

LA FAMILIA TILLER- 
MAN BUSCA HOGAR 

Cynthia Voigt; traducción 
de Anna Benet. - Barcelo- 
na: Noguer, 1991. - 191 p. - 
(Cuatro vientos. Novela; 
95) 
l. Voigt, Cynthia. 

D i c e y  es abandonada 
junto con sus tres her- 

manos -dos chicos y una 
chica- en un alto de un ca- 
mino. Dicey, la mayor, tie- 
ne que asumir la responsa- 
bilidad en una situación tan 
comprometida. En la busca 
errante de un hogar, los 
cuatro niños se acercan, p- 
co a poco, sin darse cuenta, 
a sus propias raíces. 

TU Y YO, ¿DE QUÉ 
NOS CONOCEMOS? 

Joan Andreu Vallvé; tra- 
ducción Mercedes Caba- 
//ud.- Barcelona: La 
Galera, 1991. - 148 p. : ¡l.- 
(Los grumetes de La Ga- 
lera; 149) 
l. Vallvé, Joan Andreu. 

L os padres de Adnh son 
campesinos, pero a él 

no le apetece trabajar en el 
campo ... y cuando le ofre- 
cen un empleo en la ciudad, 
no se lo piensa dos veces. 
Pero en Barcelona, sin ami- 
gos ni conocidos, las cosas 
no resultan tan bonitas c e  
mo había imaginado. 
Pero gracias a una amiga 

entrará en el mundo apasio- 
nante del teatro y el espec- 
táculo. 
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HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

HISTORIAS DIMINUTAS 

Ursula Wolfel; ilustraciones de Bettina Wolfe1.- Sala- 
manca: Lóguez, 1987. - 54 p. - (La joven colección) 
l. Wolfel, U. 11. Wolfel, B., il. 

Q 
UIZÁ la reco- 
mendación de 
este título, para 
aquellos que 

conocen la obra o parte de 
ella, de la escritora alemana 
Ursula Wolfel, sea una sor- 

hístorías 
presa, ya que a lo mejor 
~ U V  DOCOS se han fiiado en dimínutas . . 
este pequeño libro que reco- 
ge veinticinco poesías. 
Siempre en la tónica realis- 

ta que a ella le gusta para 
escribir, propone pequeños 
textos entre prosa y verso 
sobre el mundo cotidiano 
tal y como lo siente el niño. 

Este acercamiento a los 
mundos íntimos y persona- 
les no puede hacerlo más 
que en primera persona, 
combinando maravillosa- 
mente un vocabulario ase- 
quible y sensaciones pro- 
pias de determidas edades. 
Por ejemplo: 
"Cuando se van por las noches, 
el padre y la madre, 
entonces me hago muy pequeño, 
tan pequeño corno una arellana. 
Me meto en el bolsillo de papa', 
me escondo en la blusa de 

ursula wolfel 
De los manzanos cuclgan manzanas rojas y 
en cada manzana hay una pequeña casa, y 
cada casita de manzana tiene cinco habita- 
ciones, y en cada habitación de manzana hay 
un desnudo pipo moreno, y en cada pipo de 
manzana duerme un pequeño, un nuevo 
manzano diminuto. ;No lo crees'? Estate ca- 
llado. muy callado. ¿,NO oyes cómo susurran 
los nuevos irboles'! 

mamá, 
y siempre estoy con ellos, Q la joven colección I 

y ellos no lo saben" 

El libro complementa es- 
tas sugerentes historias con 
unas ilustraciones, realiza- 
das por la hija de la autora, 
que amplían y personalizan 
los textos, la tristeza, la so- 
ledad, el sueño, el juego de 
un gato, el respeto a las flo- 
res; todo queda ilustrado 
con detalle y color. 

La autora, una de las es- 
critoras contemporáneas 
más leidas y traducida, ha 
recibido numerosos pre- 
mios y, en general, su obra 
ha reflejado siempre la rea- 
lidad sin concesiones, con 
toda su alegría, pero tam- 
bien, y más a menudo, con 
su carga de tristeza. 

Libro y autora pues, para 
tener en cuenta en nuestra 
biblioteca. 

Campos verdes, cam- i 
pos grises. Salamanca: i 
Lóguez. (La joven co- : 
lección) U , 
Ventinueve contes 60- : 

jas. Barcelona: Crui- 
Ila, 1990. (El vaixell : 
de vapor. Rojo) 

L A  A U T O R A  

Ursula Wolfel nació en 1922 en Duisburg (Alemania). Realizó estudios de germanística y pedago- 
gía, trabajó como profesora de pedagogía y fue maestra en una escuela para niños difíciles. Sus li- 
bros han sido traducidos a muchos idiomas, siendo uno de los autores contemporáneos más leídos 
por los niños y jóvenes de todo el mundo. Ha recibido diversos e importantes premios literarios na- 
cionales e internacionales. Miembro del PEN Club alemán. Es viuda de guerra y su Única hija, Betti- 
na Wolfel, es muy conocida como ilustradora de libros infantiles. 
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¿Que es el videotex? 
El presente dossier como protagonista a un medio interactivo, dirigido al gran público, sencillo de utilizar y de muy bajo coste 5 
para el usuario. So sus posibilidades didhcticas dedicamos un amplio espacio con los resúmenes de la 1 Jornada de 1-x (M P 
&I Educación celebrada el pasado mes de febrero. En cuanto a las aplicaciones bibliotecarias o documentales, son tan evidentes 

que no hace falta teorizar mucho. ¿qué mejor lugar que una biblioteca para un terminal de videotex, cuya principal función es sumi- 

nistrar información (bibliogrhfica, cultural, de servicios públicos) de la forma mhs sencilla para el usuario? 

El videotex es un sistema de comunicación que utiliza la ceder los usuarios del servicio videotex. ¿A qut? tipo de enti- 
Iínea telefónica para la transmisión de los datos. Para su fun- dades puede interesarle convenirse en centro servidor, es 
cionamiento es necesario un terminal (pantalla), una red de decir, en proveedor de información? En principio, la inver- 
transmisión de datos y un centro servidor de informacion. sión en equipos es bastante importante, del orden de 8 a 15 

millones de pesetas. 
e TERMINAL Sin embargo, existe la posibilidad de alquilar espacios te- 

Es el medio que dispone el usuario para acceder a la infor- lemn'ticos, por parte de las entidades que producen informa- 
mación. Esta se presenta en una pantalla por medio de ca- ción, a empresas que se encargan de gestionar todos los pro- 
racteres alfanuméricos y gráficos sencillos, y el usuario dis- cesos técnicos de distribución de esa información. Esta 
pone de un teclado para seleccionar o introducir modalidad es cada vez más utilizada, y permite distribuir la 
información. información de manera gratuita (nivel 03 1) o a través de los 

Actualmente existen en el mercado tres tipos de opciones niveles no gratuitos. 
para adquirir un terminal videotex: - Terminal dedicado (aparato autónomo con pantalla y tecla- APLICACIONES 
do que se conecta a la red y a la línea telefónica) Pueden agruparse en cuatro grandes secciones: - Ordenador + modem + software (puede utilizarse cualquier - Servicios de información general 
ordenador personal). La instalación es muy sencilla, espe- - Servicios de información especializada 
cialmente en los modem exteriores, dota- - Servicios de comunicación (mensajería, 
dos con una clavija que se enchufa en el .....* diálogos en directo, correo electrónico) 
ordenador y otra en la línea de teléfono. -- --- - - Servicios transaccionales (telecompra, 
Este sistema permite además seguir utili- telerreserva, tele-software, tele-educación) 
zando tanto el ordenador como el teléfono 1; E l ,  - Otros (Encuestas en tiempo real) 
para otras funciones o aprovechar la im- en España i Hay que señalar. que frente a otros ser- 
presora para imprimir información. vicios teledocumentales especializados, en - Televisión + terminal sin pantalla. Es el videotex la cantidad de información que 
una opción considerada un poco "casera", NP centros de servicio: 280 se ofrece suele ser mucho menor, pero en 
pero que ha sido muy utilizada en otros N* servicios telemáticos: 700 contrapartida, aumentan considerablemen- 
países. NP terminales: 300.000 te las facilidades que se ofrecen al usuario 

Horas conexiónlaño: 1.280.000 para acceder a esta información (la propia 
RED DE TRANSMISI~N base de datos guía al usuario, y la infor- 

Todo usuario de la red telefónica es po- mación se ofrece página a página). 
tencialmente usuario del videotex. No necesita abonarse ni 
darse de alta en ningún servicio; sólo es necesario adquirir el NIVELES DE SERVICIO 
terminal o modem y conectar -como en una llamada telefó- La diferencia entre los niveles existentes reside en los di- 
nica normal- con el centro servidor de información. ferentes costes de cada uno y en el alcance. 

En España. la red pública que soporta el servicio Videotex Nivel 031. Nivel gratuito de información. S610 se paga la co- 
se llama IBERTEX y está explotada por la Compañía Tele- nexión (como en una llamada de teléfono normal, dependiendo 
fónica. el coste del tiempo que dure) 

Un dato de especial importancia es que el coste del servi- Nivel 032. Primero de los niveles no gratuitos. Se facturan 
cio Ibertex es independiente de la distancia, variando única- 1 1.70 ptas. por llamada y 19 ptas. por minuto de conexión. 
mente la facturación dependiendo de si el nivel al que se ac- Nivel 033. Segundo nivel no gratuito. 11,70 ptas. por llamada 
cede es gratuito o no. Otro factor de gran interés es su y 26 ptas. por minutode conexión. 
condición de medio interactivo, permitiendo no sólo recibir Nivel 034. Todavía sin definir 
información sino también enviarla, tomar decisiones o hacer Nivel 035. Nivel de cobro compartido. Todavia no esta en fun- 
pedidos de productos y servicios. cionamiento. 

Nivel 036. Nivel para el acceso internacional. Actualmente es- 
* CENTRO SERVIDOR tá en funcionamiento el acceso al Teletel francds y en breve 

Estos centros son los que disponen de los equipos infor- con otros servicios europeos y del resto del mundo. El coste 
máticos y el software necesario para el almacenamiento y -independiente de la distancia- es de 11.70 ptas. por llamada y 
distribución de páginas de información, a las que pueden ac- 50 ptas. por minuto de conexión. 



@EZ videotex ofrece al 
usuario un verdadero 

servicio de información 

La innovación tecnológica suele aso- 
ciarse con fuertes inversiones. Pero pa- 
rece ser que en el videotex ocurre lo 
contrario. ¿Cuánto dinero tiene que 
gastarse un centro -un colegio, una bi- 
blioteca- o un particular para poder ac- 
ceder al servicio de videotex? 

Habría que diferenciar dos cuestio- 
nes: una cosa es conectarse a cualquier 
centro servidor videotex y otra, muy 
distinta, crear un centro propio. En el 
primero de los casos, el coste estará en 
función de dos variables: el tiempo de 
conexión, que hará que paguemos más 
cuanto más tiempo estemos conecta- 
dos, y el tipo de servicio que deseemos 
consultar. En cualquier caso, no es un 
precio excesivo para las posibilidades 
y prestaciones existentes. Una cues- 
tión muy diferente es la de crear un 
centro servidor propio, que es bastante 
caro, ya que se necesitan unos profe- 
sionales muy cualificados para ponerlo 
en marcha y mantenerlo. Sólo com- 
pensa aquellas organizaciones que de- 
seen dedicarse profesionalmente a este 
menester, o que tengan un volumen de 
negocio y dimensiones grandes. 

Las bibliotecas son fundamentalmente 
centros difusores de información; jse 
puede decir por ello que bibliotecas y 
videotex están llamados a entenderse? 

Creo que sí, porque tanto bibliotecas 
como videotex comparten dos rasgos 
significativos. Por un lado, los dos po- 
seen un carácter de elevada interactivi- 
dad, se alejan del modelo pasivo de 
otros sistemas de comunicación; y por 
otro, ambos permiten una gran varie- 
dad temática, al dirigirse a receptores 

muy individualizados, no a grandes 
masas. 

En cuanto al ámbito de la educación, 
es habitual oir hablar periódicamente 
de la incorporación de las nuevas tec- 
nologías. Y da la impresión de que se 
habla siempre de lo que va a venir y 
nunca llega de verdad. ¿Crees que en 
el caso del videotext se esta dejando 
pasar una buena oportunidad para in- 
corporar una herramienta didáctica ba- 
rata y con grandes posibilidades? 

El proceso de introducción de cual- 
quier innovación tecnológica choca 
siempre contra dos obstáculos funda- 
mentales: el primero es el coste econó- 
mico; y el segundo, la reticencia de 
buena parte de sus hipotéticos usuarios 
a aceptar dicha innovación. 

Lo bueno que tiene el videotex es 
que estos dos obstáculos no existen 
para él. Se transmite a través de la red 
telefónica, que ya está montada, y tie- 
ne ya un gran número de usuarios que 
lo han aceptado como una tecnología a 
tener en cuenta, alrededor de 300.000 
según los datos oficiales. 

Por todo ello, creo que sería relativa- 
mente sencilla su introducción en el 
ámbito de la enseñanza, tanto preuni- 
versitaria como universitaria. 

Actualmente cualquiera sabe que mar- 
cando en un teléfono los dígitos 093 
puede saber la hora exacta en todo mo- 
mento. ¿A que puede deberse que un 
servicio como el videotex que permite 
consultar otras muchísimas informacio- 
nes no esté más arraigado? 
Realmente. el videotex no ha comen- 

David Parra Valcarce, de 31 años, 

es profesor de Tecnología de la In- 

formación en la Universidad Com- 

plutense y diplomado en Derecho. 

Tras su paso por diferentes medios 

de comunicación entre ellos Edu- 

mcidn y Biblioteca, gabinetes de 

prensa y asesorías de imagen, diri- 

ge desde abril del año pasado la 

revista Videoiex Comunl~~~ibn, y 

colabora en la empresa Tecnología 

Grupo INI en la Dirección de Marke- 

ting y Comunicación. 

zado a ser fomentado desde los pode- 
res públicos hasta finales de los años 
80. Hubo unos intentos de ponerlo en 
marcha durante los mundiales de fut- 
bol de 1982 pero, por una serie de cir- 
cunstancias que no entraré aquí a ana- 
lizar, se abandonó el proyecto. 

Estoy plenamente convencido de 
que, si se sigue en esta línea de pro- 
moción y se potencia y adecúa al nue- 
vo contexto telemático, el videotex 
terminará siendo muy conocido por 
buena parte de la opinión pública es- 
pañola. 

¿Cómo valoras la política de las insti- 
tuciones públicas en la promoción del 
videotex? ¿Crees que debe ser compe- 

I, 
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tencia exclusiva del actual Ministerio 
de lnfraestructuras de José Borrell, o 
deberían intervenir también los de Cul- 
tura y Educación? 

Hay una cosa muy clara: cuantos 
más organismos públicos se ocupan de 
un tema, peor funciona. Tengo un 
ejemplo muy cercano, que es el de las 
carreras de caballos. Dependen de 
múltiples instancias: Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Defensa, 
Patrimonio Nacional ... ¿Resultado? 
Están al borde de la desaparición. Por 
ello, entiendo que cuantas menos insti- 
tuciones están involucradas, mejor le 
irá al videotex. Dentro del ámbito del 
videotex como herramienta educativa, 
habría una parte infraestructural, que 
en la actualidad depende del MOPT y 
de Telefónica, y una de contenido, que 
debería ser fomentada por los Ministe- 
rios de Educación y Cultura. 

En cualquier caso, sería bueno que 
hubiera una iniciativa privada fuerte, y 
que no se cayera en un proteccionismo 
que, a largo plazo, es negativo. 

Se dice que la prensa ofrece la posibili- 
dad de profundizar en la información, la 
radio en la inmediatez de la noticia, la 
televisión en el espectáculo ... ¿qué 
aporta el videotex que no ofrezcan los 
medios habituales? 

Por sus propias características, el vi- 
deotex hace una importante y doble 
aportación a los medios tradicionales: 
por un lado, es un medio interactivo, 
alejado de la tradicional pasividad de 
los mass-media; por otro, es un medio 
individual, que permite a usuario un 
auténtico "servicio a la carta" y que fa- 
cilita además la propia financiación 
del sistema, justamente en un momen- 
to, como el actual, caracterizado por la 
recesión de la publicidad convencional 
como instrumento de persuasión. 

¿Crees que el videotex puede llegar a 
suplantar a otros medios como el pe- 
riodismo escrito? 

En absoluto. Además, pienso que 
tampoco sería deseable. Se trata de 
medios diferentes, con características 
y prestaciones distintas. Yo puedo te- 
ner un tractor y un Ferrari. Para ir por 
carretera, incluso por las españolas, 
elegiré el Ferrari; pero si lo que quiero 
es arar el campo, utilizaré el tractor. 
Sería absurdo usar el Ferrari para la- 
brar la tierra o el tractor para ir por una 
autopista. 

¿Cuál es el grado de implantación del 
videotex en otros países? El gran salto 
en España ¿está comenzando ya a 

Tecnológicamente 
será posible la 
incorporación de 
imágenes, incluso 
en m o vim ien to, 
cuando la Red Digital 
de Servicios Integrados 
en banda ancha 
funcione a pleno 
rendimiento 

producirse? 
Cuando se habla de videotex, existe 

un marco de referencia: Francia. Nues- 
tros vecinos cuentan con más de cinco 
millones de terminales, lo que les da la 
primacía absoluta en ete tema. Como 
consecuencia de ello, el nivel de sus 
centros servidores es muy bueno, ha- 
ciendo bueno el dicho "donde hay can- 
tidad, hay calidad". Tras Francia, exis- 
tiría una segunda avanzadilla, donde 
se concentrarían Alemania, Gran Bre- 
taña y España. Además, en nuestro ca- 
so contamos con el índice de creci- 
miento más rápido, ya que nuestros 
trescientos mil usuarios han surgido 
prácticamente durante los últimos dos 
aííos. 

Las tecnologías de la información es- 
tán evolucionando constantemente. 
¿Qué capacidad tiene el videotex para 
asimilar los adelantos que se vayan 
produciendo, como pueda ser la incor- 
poración de sonido, imágenes fijas, 
imágenes en movimiento, conversacio- 
nes en tiempo real ... ? 

La capacidad del videotex estará en 
función de las prestaciones de la línea 
telefónica por la que discurra. Tecno- 
lógicamente, será posible la incorpora- 
ción de imágenes, incluso en movi- 
miento, cuando la Red Digital de 
Servicios Integrados entre en funcio- 
namiento a pleno rendimiento, pero no 
en su banda estrecha, sino en banda 
ancha. Siempre hablando desde un 
punto de vista tecnológico, esto no se- 
ría viable antes del año 2000, aunque 
si el RACE 11 comunitario funciona 
bien, los progresos podrían ser mayo- 
res. 

Otra cuestión muy diferente es la 
económica. Poner en marcha la RDSI 
en banda ancha es algo que, hoy por 
hoy. es excesivamente caro, y muy di- 
ficil de "vender" a la opinión pública. 

En la pasada edición del Simo, los ex- 
pertos vaticinaban, para finales de si- 
glo, una lucha encarnizada entre fabri- 
cantes de ordenadores y de televisores 
que podría deparar la consolidación de 
un aparato que ofreciera las prestacio- 
nes de ambos. ¿Cómo ves al videotex 
en este contexto? 

En primer lugar, no veo nada claro 
ese enfrentamiento dialéctico entre fa- 
bricantes de televisores versus fabri- 
cantes de ordenadores, fundarnental- 
mente porque en muchas ocasiones 
una misma empresa realiza ambos 
productos. Lo que sí veo es la conver- 
gencia de informática y electrónica de 
consumo en una sola pantalla, de ca- 
rácter multimedia. con un  doble fin: 
ser más cómoda al usuario; y, por en- 
cima de todo, abaratar costes de 1+D, 
con el desarrollo conjunto de este tipo 
de productos, obteniendo economías 
de escala con las que hacer frente a 
esos elevadísimos desembolsos. En es- 
te contexto, el videotex será una tecno- 
logía más, otro servicio de valor aña- 
dido que completará la actual oferta. 
Su papel, más o menos activo, depen- 
derá de las preferencias de los usua- 
nos, y de cómo se adapten a ellos tan- 
to los operadores de red como los 
proveedores de servicios. 

B. C. 
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noticias noticias noticias 
D Acceso al videotex 
internacional 

Los usuarios del servicio videotex 
tienen la posibilidad de conectar no 
sólo a los centros servidores de infor- 
mación españoles sino también a los 
extranjeros a través del nivel 036. 
Aunque hasta el momento esta cone- 
xión sólo es posible realizarla con el 
Teletel francés, próximamente se am- 
pliará al resto de los países europeos. 

La interconexión entre las redes 
Ibertex -de Telefónica- y Teletel -de 
France Telecom-, acordada en junio 
del año pasado, permite a los usuarios 
españoles acceder a infinidad de servi- 
cios videotex de todo tipo de sectores. 
De interés para el ámbito bibliotecario, 
está la base de datos ELECTRE en la 
que se incluyen las referencias de t e  
dos los libros a la venta en Francia y 
los editados en lengua francesa. Tiene 
acceso multicriterio, actualización se- 
manal, y unos 300.000 títulos incluyen 
también un breve resumen. 

Hay que señalar que es precisamente 
Francia uno de los países que más han 
fomentado a todos los niveles el servi- 
cio videotex: nada menos que 
5.700.000 usuarios, 100 millones de 
horas de consulta y unos mil millones 
de llamadas en 1990. -~ 
D ¿Qué es el AUDIOTEX? 

Otro servicio que está immpiendo 
con fuerza en todo el mundo es el 
equivalente al videotex pero en su ver- 
sión "audio". Es decir, la pantalla y la 
información alfanumérica se sustitu- 
yen por la voz. De este modo, el usua- 
rio puede conectar con diversos cen- 
tros, no sólo para recibir información 
sino también para enviarla, realizar 
transacciones o aplicaciones interacti- 
vas. Algunos de estos servicios son ya 
conocidos (la información telefónica, 
deportiva o meteorológica de la Com- 
pañía Telefónica, o los servicios de 
Banco en Casa de algunas entidades 
financieras); pero empiezan a surgir 
otros como el "Party Line" (conversa- 
ciones entre varias personas a la vez), 
o el s e ~ i c i o  098 de Telefónica que fa- 
cilita informaciones muy diversas: 
Bolsa, hospitales, transpones públicos, 
farmacias de guardia, etcétera. 

D HOTEX: Sistema 
Documental de Acceso 
a Videotex 

La empresa Chemdata Ibérica ha de- 
sarrollado una aplicación informática 
denominada Hotex cuya principal uti- 
lidad es proporcionar a los centros de 
documentación e información, la posi- 
bilidad de gestionar las aplicaciones 
documentales y que éstas puedan ser 
interrogadas directamente con termi- 
nales videotex. Esto es posible gracias 
a la combinación de dos sistemas: Tex- 
to, gestor de bases de datos documen- 

tales y Homs, sistema servidor vide* 
tex. Una característica importante de 
este sistema es que no hay duplicación 
de datos, ya que los ficheros documen- 
tales son consultables directamente 
por medio del videotex. 

Hotex, ha sido incorporado, por 
ejemplo, por la empresa DOCE para su 
servicio de información y documenta- 
ción y educativa por Ibertex. 

Para más información: 
Chemdata Ibérica 
Alcalá, 10 1.  2" 
28009 Madrid 

- Telelónka de Espalia @ 
SERVICIO IBERli'EX 

DATOS COMPARATIVQS 

DIC. 90 DIC. 91 n 
N* TERMINALES 
ESTIMADOS 

HORAS C-ONEXI- 
ANO 

NQ CENTROS DE 
SERVICIO 

1 
Como puede observarse, el videotex está experimentando un 
imporiante crecimiento en los últimos años 
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D MTV lbertex 1 Videotex 
Edita: TV4. Rambla de Catalunya, 

43. lo. la. 08007 Barcelona. 
Revistas 

(93) 487 68 68 
Revista mensual a todo color. de di- D Guía Videotex-lbertex 

vulgación del videotex, la telemática y 
las nuevas tecnologías. Llevan edita- Edita: TV4 
dos más de 30 números, en los que in- Publicación de consulta que recoge 
forman de las novedades en servicios en sucesivos directorios las empresas, 
videotex, encuentros y congresos, aná- productos, entidades y servicios del 
lisis de equipos y tarjetas, sector videotex. La información se 
entrevistas con personali- presenta por medio de varios índi- 
dades del sector y otros ces (temático, proveedores, empre- 
muchos reportajes y noti- sas y productos) y una serie de 
cias de actualidad. Con apartados dedicados a las bases de 
MTV se distribuye el co- datos videotex extranjeras. 
leccionable BRICOLAGE, 
una separata en la que se analizan, con 
un lenguaje accesible. las cuestiones 
más técnicas del videotex (normas, co- 
nexiones, servicios). 

D Protagonistas 

Edita: TV4 
Revisth dirigida a los usuarios de la 

linea telefónica y del videotex-Ibertex. 
La presentación y los contenidos tie- 
nen la vistosidad y características de 
una revista del "corazón", pero se in- 
cluyen informaciones diversas sobre 
servicios videotex dirigidos al gran pú- 
blico. 

D APV - Asociación 
Española de Proveedores 
de Servicios Videotex 

Constituida en 1982, esta asociación 
está integrada por empresas e institu- 
ciones vinculadas al desarrollo del vi- 
deotex en España (suministradores de 
información, fabricantes de equipos y 
empresas de servicios para sistemas 
videotex). Entre sus fines está la pro- 
moción de estos servicios, la defensa 
de los intereses de sus miembros, la li- 
bre circulación de la información elec- 
trónica y facilitar el intercambio de in- 
formación entre sus asociados. 
Las actividades se desarrollan a través 
de los siguientes Comités de Trabajo: 

- Comité de Difusión y Marketing. 
Realiza tareas de investigación. rela- 
ciones públicas y organiza congresos, 
conferencias y seminarios teórico- 
prácticos sobre videotex (en junio ce- 
lebraron el IV Congreso Internacio- 
nal). 
- Comite internacional. Mantiene la 

b Videotex Comunicación: 
Revista del usuario 

Edita: Asociación de Usuarios de 
Videotex de España 

Revista trimestral de difusión gratui- 
ta. Contiene información de actualidad 
dirigida principalmente a los usuarios 
del videotex. Se informa también de 
las actividades de la Asociación de 
Usuarios (jornadas y seminarios), y en 
cada número se analiza en profundidad 
algún aspecto técnico ("El protocolo 
del usuario", "Repercusiones del His- 
pasat en el Videotex español", por 
ejemplo). 

D Boletín de Videotex 
Edita: Ayuntamiento de Barcelona. 

Av. Drassanes, 6-8. 08001 Barcelona. 
u (93) 302 06 08 

Boletín en catalán, de periodicidad 
bimestral, en el que se informa en ge- 
neral de los servicios videotex, y más 
específicamente de las actividades y 
características del Centro Servidor Vi- 
deotex del Ayuntamiento de Barcelo- 
na: "Barcelona Informació". 

1 1  b Directorio lbertex 
El Departamento de Marketing 
de Telefónica actualiza 
periódicamente la edición del 
Directorio de Bases de Datos 
Ibedexen el que se incluye la 
relación completa, alfabética 
y temática, de los centros 
servidores de información 
existentes, con un breve 
resumen de sus contenidos. 

Asociaciones 
representación de APV en los princi- 
pales organismos internacionales 
(IVIA, EIIA) y asiste a ferias y con- 
gresos del sector. 

- Comité tecnológico. Se encarga del 
funcionamiento del Centro de Servi- 
cios de la Asociación, elabora infor- 
mes técnicos y forma parte de una Co- 
misión Mixta con la Compañía 
Telefónica que analiza los proyectos y 
desarrollos en materia de videotex. 

- Comité Jurídico-Legal. Análisis y 
seguimientos del entorno jurídico. 

- Comité Económico. Finanzas de la 
asociación y estudios económicos so- 
bre el medio. 

D Asociación de Usuarios 
de Videotex de España 

Creada en junio de 1990, AUVE es 
una asociación joven y dinámica, cuyo 
fin principal es potenciar todos aque- 
llos aspectos del videotex que más in- 
terés tengan para los usuarios (los aso- 
ciados son personas físicas, no 
instituciones o empresas). Sus líneas 
de actuación se canalizan por medio 
de su revista Vidtwws Cotmnic~ción 
-abierta a las colaboraciones de todos 
los interesados-, su centro servidor vi- 
deotex (en nivel 03 l,  NRI: *2  17 023 
132 6#), y su presencia en ferias y jor- 
nadas técnicas. 

Ferrer del Río, 14. 28028 Madrid 
(91) 361 18 05 

52 EDUCAUON Y BIBLIOTECA, 27 - 1992 



1 Jornada de Ibertex 

El pasado 26 de febrero, tuvo lugar en el Salón de Humanidades de la UNED (Madrid) una jornada 

sectorial dedicada al análisis y la presentación de experiencias sobre las aplicaciones educativas del 

videotex. Fue organizada por la Asociación de Proveedores de Videotex (APV), inaugurada por Eduardo 

Ramos, vicerrector de Metodología, Medios y Tecnología de la UNED, y moderada por Loreto Pérez, presidenta 

de APV. A continuación presentamos un resumen de lo que allí se dijo, que como puede verse da una clara idea del 

importante crecimiento que está experimentando este sector. La incorporación del videotex a la enseñanza, pone 

al alcance de docentes y alumnos un medio de fácil utilización para aumentar la relación profesor-alumno en la 

enseñanza a distancia, posibilitar el acceso a grandes bases de datos documentales, localizar instantáneamente 

las últimas publicaciones y facilitar el acceso a tecnologías pedagógicas avanzadas. 

Guillem Carreras Díaz 

P.I.E. DE CATALUNYA 

El Programa d'hformhtica Educati- 
va (PIE) del Departament d'Ensenya- 
ment de la Generalitat de Catalunya se 
creó en 1986 para introducir y poten- 
ciar en el sistema educativo público no 
universitario de Catalunya las nuevas 
tecnologías de la información. Para 
ello se abrieron ciertas líneas de actua- 
ción que se pueden resumir en los si- 
guientes puntos: 

- La creación de un aula de informá- 
tica en todos los centros públicos tanto 
de enseñanza secundaria como de pri- 
maria. La dotación tipo de estas aulas 
consiste en un promedio de 10 ordena- 
dores PC, impresoras, y software de 
uso general y específico. 

- Una política de formación del pro- 
fesorado para capacitarlo en el apren- 
dizaje, uso y dominio de las nuevas 
tecnologías de la información. 

- La creación de una red de servicios 
telemáticos diversificados, la Xarxa 
Telemitica Educativa de Catalunya 

(XTEC), que promueve un intercam- 
bio de información comunitario en el 
sistema educativo catalán, tanto para 
el alumnado como para el profesorado, 
tanto para el sector público como para 
el privado que disponga de los recur- 
sos hardware (ordenadores y mhdem) 
necesarios para la conexión a nuestros 
servicios.Todos los centros públicos 
dotados por el PIE han sido equipados 
con una placa mcídem para poder co- 
nectarse a la XTEC y al resto de los 
servicios videotex. 

El entorno XTEC 
La descripción del entorno XTEC 

debe abordarse desde diferentes pun- 
tos de vista: una descripción técnica, 
una descripción de los servicios tele- 
máticos y, finalmente, una descripción 
de los servicios educativos que presta. 

SOPORTE TÉCNICO 
El núcleo de comunicaciones de la 

XTEC es un ordenador BULL DPS8 
conectado a otro ordenador que tiene 
por misión el control de las comunica- 
ciones externas. El número de comuni- 
caciones externas que puede procesar 
simultáneamente se desglosa en: 

24 accesos videotex en modalidad 
CPT2 (minitel) mediante red telefrini- 
ca conmutada, 10 accesos videotex en 
modalidad CPTl (Ibertex) a través del 
O3 1 de Telefónica, 12 acceso dúplex 
por red conmutada, 10 accesos dúplex 
mediante la red Iberpac de Telefónica. 

SERVICIOS EL EMÁ TICOS 
Tal como se ha podido observar en 

el apartado anterior, la XTEC propor- 
ciona dos tipos de servicios: los acce- 
sibles mediante videotex, indistinta- 
mente sea por norma CPTl (Ibertex) o 
CPT2 (emulación minitel), y aquellos 
que se acceden por vía dúplex. 

ACCESO DESDE VIDEOTEX 
El PIE proporciona los mismos ser- 

vicios videotex si se accede mediante 
Ibertex por la red telefónica conmuta- 
da en emulación CPT2 (minitel). La 
razón de este servicio binorma se debe 
a una cuestión puramente económica: 
hoy por hoy es más barato acceder a 
nuestros servicios desde el área metro- 
politana de Barcelona, en la que radica 
una cantidad significativa de centros 
públicos, por red conmutada que por 
Ibertex. 
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A continuación se hará una breve 
descripción de los servicios videotex 
que proporciona la XTEC 

- Mensajería. Es el único servicio 
videotex de la XTEC que, por razón 
de privacidad, requiere una identifica- 
ción previa para ser accedido. Todos 
los centros docentes dotados por el 
PIE tienen su propia identificación y si 
un usuario particular desea obtenerla 
puede solicitarla. 

- Preguntas y respuestas. Este servi- 
cio está estructurado como un tablón 
de anuncios público en que cualquier 
usuario puede formular una pregunta 
que puede ser contestada por otro u 
otros usuarios. A fin de 
agilizar el acceso a los tex- 
tos de las preguntas y de 
las respuestas, el servicio 
está subdividido en áreas 
de interés: informática, tec- 
nología, aficiones, etcétera. 

- El noticiario. Se vehi- 
culan las noticias genera- 
das por el propio PIE y 
también otros tipos de noti- 
cias referentes al ámbito de 
la informática educativa o 
de interés para profesores o 
alumnos. Este servicio está 
estructurado en forma ar- 
borescente y, actualmente. 
contiene más de un millar 
de páginas vivas. 

- Acceso a bases de da- 
tos. Mediante el videotex 
se puede consultar diferen- 
tes bases de datos docu- 
mentales de interés para 
profesores y alumnos. To- 
das ellas han sido elabora- 

ne referencias a los más de 4.000 cur- 
sos que se ofertan anualmente. 

- Encuestas. El servicio permite tam- 
bién pulsar la opinión de nuestros 
usuarios sobre diferentes temas que 
son propuestos periódicamente. A me- 
dida que un usuario contesta a las pre- 
guntas que le son formuladas, el siste- 
ma le informa del estado actual de la 
encuesta. 

- Charlas en directo. Permite inter- 
cambiar pequeños mensajes entre to- 
dos los usuarios que están conectados 
en un momento dado. 

- Estudiar en Catalunya. Este servi- 
cio, estructurado en forma arborescen- 

de teledebates (públicos o privados), 
estructurados en diferentes temas. Más 
adelante se comentarán las experien- 
cias educativas efectuadas mediante 
este entorno. 

La aplicación HERMES es un siste- 
ma de transmisión de ficheros entre el 
ordenador central de la XTEC y nues- 
tros usuarios. Internamente está es- 
tructurado en un conjunto de buzones 
correspondientes a diferentes temáti- 
cas y mantiene diversos niveles de pri- 
vacidad. 

Prestaciones educativas de XTEC 
Nuestro concepto de la XTEC es el 

de un entorno de comunica- 

das dentro del propio siste- 
ma educativo de Catalunya. Las bases 
consultables con SINERA, MILANYS 
y FORMACIO. 

SINERA es una base documental 
que contiene, actualmente, más de on- 
ce mil referencias a recursos didácti- 
cos que un profesor puede necesitar en 
su actividad docente. Dichos recursos 
son de índole variada, abarcando artí- 
culos de revistas, videos, diapositivas, 
libros, software educativo, arte ... 

MILANYS fue construida colectiva- 
mente por alumnos y contiene unos 
4.000 documentos que referencian he- 
chos y personajes de la historia de Ca- 
talun ya. 

FORMACIO permite acceder a toda 
la información referente a los cursos de 
formación para profesores que promue- 
ve la Subdirección General de Forma- 
ción del Profesorado de la Geneditat. 
Se renueva varias veces al año y contie- 

te, permite recabar información actua- 
lizada acerca de toda la oferta educati- 
va promovida por el Departament 
d'Ensenyament. Está dirigido funda- 
mentalmente a alumnos y profesores 
tutores que pueden, así, informarse 
acerca de los centros docentes. planes 
de estudio, notas mínimas para matri- 
cularse en la Universidad, etcétera. 

- Servicios dúplex. Para acceder a 
los servicios dúplex de la XTEC es 
preciso solicitar al PIE un software es- 
pecializado (OLIMP) y unos permisos 
de acceso. De esta manera es posible 
incorporarse a un universo muy supe- 
rior, en cuanto a prestaciones, al acce- 
sible desde videotex. Los servicios dú- 
plex que la XTEC proporciona 
actualmente son AGORA y HERMES, 
ambos de desarrollo propio. 

AGORA es un servicio telemático 
que permite mantener un gran número 

ciones integrado que ha de 
prestar servicios de carkter 
educacional a la comunidad 
escolar de Catalunya. Esto 
significa que para cada ser- 
vicio educativo que se desee 
prestar hay que analizar cui- 
dadosamente qué canal o 
canales telemáticos debe 
usar a fin de obtener unos 
resultados óptimos: máxima 
ergonomía y menor coste. 
Si se trata de intercambiar 
pequeñas informaciones, 
parece que el videotex es la 
herramienta más adecuada, 
pero para mayores volúme- 
nes de información o el en- 
vío o recepción de progra- 
mas ejecutables es preciso 
acudir a nuestros servicios 
dúplex AGORA o HER- 
MES. Muy a menudo, una 
misma actividad docente 
comporta el uso de diferen- 
tes canales telemáticos. 

A continuación vamos a presentar 
algunos ejemplos de las actividades ya 
realizadas por el PIE mediante la he- 
rramienta telemática. 

- El juego del Milenario. Consistió 
en una actividad Iúdica acerca de la 
historia y cultura de Catalunya a fin de 
crear la base de datos documental MI- 
LANYS. Esta actividad involucró más 
de 100 equipos de alumnos y profeso- 
res de centros de primaria y secunda- 
ria. La mecánica del juego consistía en 
elaborar fichas sobre la historia de Ca- 
talunya, formular preguntas a los otros 
equipos, responder a las preguntas 
planteadas por los otros equipos y ha- 
llar la solución a los enigmas que 
planteaba el jurado. El desarrollo del 
juego implicó el uso tanto del videotex 
como de la transmisión de ficheros: la 
comunicación entre la organización y 
los equipos se efectuaba mediante la 
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mensajería, las respuestas a las dife- 
rentes preguntas y a los enigmas se ha- 
cían mediante el servicio de  pregunta^ 
y Respuestas, las sucesivas clasifica- 
ciones se mostraban en el noticiario y 
los equipos enviaban sus trabajos por 
transmisión de ficheros. 

El resultado final del juego es la ba- 
se MILANYS, consultable por video- 
tex, y que puede ser de gran ayuda en 
el entorno de la asignatura de historia. 

- Los teledebates sobre obras litera- 
rias. El PIE ha promocionado telede- 
bates entre equipos de alumnos, utili- 
zando el servicio dúplex AGORA, 
sobre obras literarias. El mecanismo es 
el siguiente: previamente al inicio del 
teledebate, los alumnos leen una cierta 
novela que deben analizar desde dife- 
rentes puntos de vista y, a continua- 
ción, intervienen en el debate dando 
sus opiniones que, si es posible, son 
comentadas por el au- 

las escuelas de E.G.B. radicadas en 
zonas rurales en las que el aislamiento 
geográfico puede ser paliado parcial- 
mente mediante el uso de la telemáti- 
ca. Se han desarrollado tres activida- 
des telemáticas para estas zonas con 
una participación de 24 centros docen- 
tes: 

METEOROLOG~A: Adquisición de 
datos meteorológicos diarios propor- 
cionados por los diferentes centros in- 
volucrados en esta actividad. 

TELENOIS: Dividida en tres aparta- 
dos: 1) Creación de cuentos a partir de 
un objeto fantástico propuesto por una 
de las escuelas participantes; 2) Ob- 
tención de información acerca de na- 
rraciones populares y leyendas de Ca- 
talunya, dibujos acerca de ellas y 
estudio de sus implicaciones sociales y 
culturales; 3) Ilustraciones de los 
cuentos creados en el primer apartado 

tor. Estas actividades 
tienen una duración ti- 
po de 6 semanas. 

Hasta ahora se han 
desarrollado tres activi- 
dades de este tipo en 
tomo a tres obras litera- 
rias: Julia, de Isabel- 
Clara Simó; Tirant Lo 
Blanc de Joanot Marto- 
rell; Lcl Ronda de Gui- 
nardó, de Juan Marsé. 

- Automat. Este tele- 
debate, dirigido a profe- 
sores de las áreas técni- 
cas de la enseñanza 
secundaria postobliga- 
toria, se centra en la au- 
tomática industrial. Es- 
tá organizado en seis 
bloques temáticos: sen- 

este tipo de actividades. 
- Formución a distancia con soporte 

telemático. El PIE ha promovido dos 
cursos destinados a profesores utili- 
zando la herramienta telemática para 
el contacto entre profesor y alumno 
utilizando la mensajería videotex para 
comunicaciones particulares, AGORA 
para la informaciones generales y 
HERMES para que los alumnos pue- 
dan transmitir a sus profesores los 
ejercicios propuestos. Estos cursos son 
"Teledocumentación" y "Aplicaciones 
educativas de las hojas de cálculo". 

- Las conexiones internacionales. La 
telemática es una herramienta muy 
adecuada para facilitar la comunica- 
ción entre escolares de diferentes paí- 
ses. El PIE colabora en dos experien- 
cias de este tipo: 

Catalunya-Estados Unidos: pone en 
contacto ocho centros educativos cata- 

lanes con otros ocho 
Estados Unidos. Se 
han intercambiado más 
de 200 mensajes entre 
ellos y se han realiza- 
do dos videoconferen- 
cias con transmisión 
de imagen en directo. 

Catalunya - Francia- 
Luxemburgo: en cola- 
boración con un servi- 
cio francés del Centre 
d'Études Pédagogi- 
ques de Skvres-Paris, 
intervenido en debates 

rcc de variada índole tales 
como la semana de la 
poesía, cuentos multi- 
lingües, la guerra del 
Golfo Pérsico, fies- 
tas tradicionales. mini 

sórica, procesadores, 
actuadores, documentación, activida- 
des y cuestiones cumculares. La men- 
sajería videotex, así como la aplica- 
ción dúplex HERMES, son 
importantes elementos auxiliares de 
comunicación entre los participantes. 

- Pentlope. Es un teledebate de crea- 
ción literaria colectiva en el que han 
participado 15 escuelas de E.G.B. de 
la comarca del Baix Llobregat. Simula 
el viaje de un personaje, Pendope, por 
diversas poblaciones de la comarca. 
Los alumnos de cada escuela han de 
recibirla a su paso, darle alojamiento y 
comida, y describirle las característi- 
cas de su población. Curricularmente, 
esta actividad se inscribe en el área de 
Ciencias Sociales. 

- Lcc telemática rural. El PIE presta 
especial atención a la problemática de 

Se han desarrollado tres telede- 
bates sobre obras literarias: Julia, 
de Isabel-Clara Simó, Tirant Lo 
Blanc, de J .  Martorell y La Ronda 
de Guinardó, de Juan Marsé 

por alumnos de escuelas diferentes. 
TELEBASICA: Teledebate entre los 

maestros de las escuelas que partici- 
pan en el seguimiento y evaluación de 

guía turística de'la re- 
gión, etcétera. 

- Orientaciones para la preinscrip- 
ción a la Universidad. 

Utilizando nuestro servicio videotex 
Preguntas y Respuestas se establece, a 
finales de cada curso académico, un 
canal para que los alumnos y tutores 
puedan formular preguntas acerca de 
cómo realizar la preinscripción en la 
Universidad. Estas preguntas son con- 
testadas por la Direcció General 
d'universitats del Departament d'En- 
senyarnent. 
- --- 
más información: 

Programa de Informática 
Educativa 
Avda. Francesc Cambó, 2 1.4' 
08003 Barcelona 

(93) 310 02 12 
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DocE -Documentos de Educación- 
es un Centro de Documentación e In- 
formación Educativa creado por profe- 
sionales de la enseñanza y de la docu- 
mentación en 1987. 

Nuestra actividad consiste en poner 
a disposición de profesores y alum- 
nos, en su mismo centro de enseñan- 
za, toda la información y documenta- 
ción que se genera y10 publica, de 
interés para este colectivo, solamente 
conectando su ordenador con nuestra 
base de datos. 

Este servicio ha sido diseñado y de- 
sarrollado teniendo en cuenta que la 
persona que tiene necesidad de infor- 
mación y documentación educativa no 
tiene por qué tener conocimientos de 
informiitica ni documentación. Esto, 
unido a la disponibilidad por 
parte del usuario de ayudas, 
acceso a índices, tutoriales, 
en cualquier punto de con- 
sulta, hace de este centro de 
documentación e información 
educativa un servicio accesi- 
ble a cualquier profesorla, pa- 
drelmadre, alumnola o perso- 
na interesada por el mundo 
educativo. 

DocE ofrece sus servicios 
en dos grandes áreas: docu- 
mentación educativa e infor- 
mación educativa. El prime- 
ro, consta de cuatro bases de 
datos: Prensa, Documenta- 
ción Especializada, Disposi- 
ciones Legales y Cultura y 
Actualidad. 

Base de datos de prensa 
La cobertura temporal abar- 

ca desde el año 1987. siendo 
actualizada diariamente. Ac- 
tualmente cuenta con unos 
5.000 registros (artículos de 
opinión, entrevistas, noticias, 
reportajes, etcétera) de inte- 
rés general sobre enseñanzas 
no universitarias, juventud, 
infancia, familia. Las fuentes 
utilizadas son prensa nacional 
diaria, revistas y semanarios 
profesionales. 

Base de datos de 
documentación especializada 

Tiene la misma cobertura 
temporal, actualización y un 
número de registros similar. 
Los tipos de documentos in- 
cluidos son estudios, investi- 
gaciones, experiencias, mate- 
riales curriculares, etcétera, 
de interés profesional. Tarn- 

Domingo Planchuelo Martín 

DOCUMENTOS DE EDUCACION, S.A. 

bien se incluyen referencias de videos 
didácticos. Las fuentes utilizadas son 
publicaciones periódicas de educación 
y otros documentos remitidos por or- 
ganismos e instituciones educativas. 

Base de datos de disposiciones legales 
También de actualización diaria, 

tiene una cobertura temporal desde el 

año 1970 y contiene unos 1500 regis- 
tros. La fuente utilizada es el Boletín 
Oficial del Estado. incluyéndose dis- 
posiciones legales de cariicter general 
que regulan la estructura y funciona- 
miento de nuestro sistema educativo. 

Base de datos de cultura y actualidad 
Actualización diaria y una cobertu- 

Los usuarios de DocE 
' Todos los Centros de Profesores del Ambito geogrA- 

fico gestionado por el MEC tiene acceso a DocE. Este 
servicio ha sido contratado, para los CEPs, por el Pro- 
grama de Nuevas Tecnologías del MEC. 
' Los Centros de los Proyectos Atenea y Mercurio se 

benefician de un descuento, en la contratación de este 
servicio, del 50%. 
' Dado el interés que tiene para cualquier persona, 

organismo o institución, relacionada con el mundo de la 
enseñanza, el hecho de disponer en su propio centro 
de trabajo, de la información y10 documentación que 
necesita, este servicio esta resultando de gran interbs 
para los Centros Docentes, para Escuelas Universita- 
rias de Formación del Profesorado de EGB, Facultades 
de Pedagogía y Ciencias de la Educación, Concejalías 
de Educación y Cultura, bibliotecas, etcétera. 

ra temporal más reciente 
(1990). Consta de unos 1500 re- 
gistros. El material documental 
de esta base de datos es seleccio- 
nado con el criterio de que su 
contenido haga referencia a al- 
gunas de las áreas curricula- 
res de los niveles de enseñanza 
no universitaria. Se pretende 
con ello enlazar la realidad 
social, económica, cultural, po- 
lítica, etcétera, con las áreas del 
conocimiento que se imparten 
en la escuela. Las fuentes utili- 
zadas son: prensa diaria nacio- 
nal y revistas de actualidad 
científica y cultural. 

SeMcios de información educativa 
Incluye convocatorias de con- 

cursos, congresos, jornadas, pre- 
mios, subvenciones y ayudas 
económicas, dirigidas a profeso- 
res, alumnos, asociaciones de pa- 
dres, ayuntamientos, etcétera, asf 
como convocatorias de activida- 
des de formación de profesores y 
las resoluciones de dichas convo- 
catorias. La actualización es dia- 
ria, y la retirada de material fuera 
de plazo mensual. Las fuentes 
utilizadas son el Boletín Oficial 
del Estado, informaciones reco- 
gidas de publicaciones periódi- 
cas, informaciones remitidas por 
instituciones y organismos con- 
vocantes y otras informaciones 
recogidas telefónica- mente. 

Una característica de este ser- 
vicio de información educativa 
es que el usuario puede consultar 
por varios epígrafes: Tipo de Ac- 
tividad, Temática, Destinatario y 
Lugar de Celebración. De cada 
respuesta obtenida recibe infor- 
mación sobre la fecha de co- 
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mienzo y final de la actividad, fecha 
límite para participar, organismo con- 
vocante, organismo y dirección donde 
deben dirigirse para participar, desti- 
natario y hasta tres pantallas Ibertex 
con más información. 

Distribución 
A los servicios especificados ante- 

riormente se accede, previa contrata- 
ción del mismo, por conexión telefhi- 
ca del ordenador con el Centro de 
Documentación e Información Educa- 
tiva, a través de Ibertex. Las necesida- 
des del usuario son: un ordenador per- 
sonal compatible y una conexión 
telefónica (puede compartir la de su 
teléfono). A la contratación del servi- términos a utilizar en la misma (índi- Con la tarjeta modem que le envia- 
cio DOCE remite una tarjeta modem, ces, tutorial, etcétera). mos es posible acceder a la informa- 
una clave personal de acceso y un ma- Durante el mismo proceso de con- ción y servicios de más de 300 Centros 
nual de consulta. sulta a cualquiera de nuestras bases de Servidores que existen en nuestro país, 

Ventajas del servicio 
Ibenex es un servicio telemático de 

Telefónica dirigido al gran público y 
diseñado para ser usado por personas 
sin conocimientos de informática. No 
obstante, nuestro servicio dispone de 
un potente cuadro de ayudas, accesible 
desde cualquier punto de la consulta, 
que informa detalladamente tanto de la 
mecánica de la consulta como de los 

datos, el usiario puede seleccionar do- 
cumentos y solicitar su envío, por fax 
o correo, con solo pulsar una tecla. 

El flujo telefónico es facturado por 
Telefónica con una tarifa especifica 
que no tiene en cuenta el criterio "dis- 
tancia". Toda conexión es computada 
como una llamada urbana, resultando 
del mismo importe diez minutos de 
conexión a nuestro centro en Madrid, 
desde Madrid que desde las Palmas. 

así como al servicio Videotex francés. 
-- - - - - - -- - --- 

Para más información: 
DocE. Documentos de Educación 
Alverja, 18 
2801 1 Madrid 
= (W)479 34 13 
Fax: (91) 526 16 10 
NRI: *216 081 119# 6 *DOCE# 
Nivel 032 

PUBLICIDAD 
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La UNED está desarrollando un pro- 
yecto piloto por correo electrónico y 
centro de servicio Videotex, que ha 
supuesto la implantación del primer 
centro Videotex destinado a la ense- 
ñanza superior. 

Implantar un centro de servicio Vi- 
deotex en una Universidad no es tarea 
fácil. Gran parte del éxito del proyecto 
va a depender de la calidad de la infor- 
mación que el alumno encuentre 2 su 
disposición en el nuevo servicio, y ello 
exige, indudablemente, un esfuerzo 
suplementario a los profesores. Es evi- 
dente que impartir docencia a través 
de un monitor es diferente a hacerlo 
sobre una pizarra. A esto hay que aña- 
dir el hecho de que la información su- 
ministrada debe ser dinámica, esto es, 
cambiante, de forma que el alumno 
encuentre siempre lo que necesita en 
cada momento, a medida que avanza 
en su estudio. Si a ello unimos la difi- 
cultad que el Videotex entraña para in- 
troducir gráficos, concluiremos en se- 
guida que la cosa no es tan simple 
como llegar y besar el Santo. 

Tampoco los alumnos son ajenos a 
dificultades suplementarias. Por lo ge- 
neral, el hábito de estudio se funda- 
menta en la utilización del libro y el 
papel, y se está menos habituado a los 
medios audiovisuales, interactivos o 
no. Así, no siempre será fácil mante- 
ner la concentración necesaria cuando 
no se está familiarizado con el nuevo 
sistema. 

Pero al margen de estos inconve- 
nientes, existen indudables ventajas 
que justifican el esfuerzo. En este sen- 
tido, algunas Universidades extranje- 
ras tienen en marcha experiencias pi- 
loto de enseñanza superior con 
Videotex. Así, la Open University bri- 
tánica tiene en marcha un proyecto en 
el que se imparten ciertas asignaturas 
de carácter científico (como Física o 
Química) con ayuda del Videotex. La 
experiencia abarca una serie de cursos, 
entre los que se alcanza el número de 
unos 250 usuarios, a los que ha equi- 
pado de terminales Videotex. En ella, 
el alumno encuentra a su disposición 
bases de datos con información sobre 
Ias distintas materias de las asignatu- 
ras. Puede también efectuar consultas 
a los profesores por medio de correo 
electrónico o evaluarse a sí mismo so- 
bre los conocimientos adquiridos. Esto 
último se ha llevado a cabo mediante 
gestión de pantallas gráficas, que, ex- 
hibiendo preguntas tipo test, direccio- 
nan, de acuerdo con la opción elegida 
por el alumno, a nuevas pantallas don- 
de se informa sobre la corrección de la 

José Ignacio Pedrero Moya 

CENTRO DE SERVICIO VIDEOTEX DE LA UNED 

respuesta o se dan indicaciones acerca 
de cuál puede ser el error subyacente 
en la respuesta errónea elegida. 

Esta y otras experiencias han puesto 
de manifiesto una serie de conclusio- 
nes sobre la aplicación del Videotex a 
la docencia. En primer lugar, hay que 
destacar que el Videotex debe utilizar- 
se como una herramienta más de la ac- 
tividad docente, que complementa las 
restantes pero no las sustituye. En se- 
gundo lugar, ha quedado de manifiesto 
que la función del profesor es de tras- 
cendental importancia. Si el alumno 
no encuentra una información de inte- 
rks, que le sirva de auténtica ayuda a 
su estudio, deja de utilizar el sistema. 
Análogamente, si los mensajes que en- 
vía por el correo electrónico no en- 
cuentran respuesta rápida por parte del 
profesor, la herramienta no es de utili- 
dad para él. Por último, un detalle im- 
portante es que el alumno demanda 
cierta intimidad en su actuación. Así, 
si el sistema es capaz de registrar el 
deambular del alumno por las pregun- 
tas de autoevaluación, y el profesor 
tiene constancia de los fallos y aciertos 
obtenidos, el alumno se muestra reacio 

a la utilización, por muchas promesas 
que le hagan acerca de la no incidencia 
de dichos resultados en su calificación. 

El Videotex en la UNED 
Aunque todas las conclusiones a las 

que acabamos de hacer referencia ha- 
brán de ser tenidas muy en cuenta en 
el proyecto que aborda la UNED, es 
evidente que la enseñanza a distancia 
impone ciertas peculiaridades a una 
iniciativa de este tipo. 

En primer lugar, el número de alum- 
nos de nuestra Universidad supera los 
100.000, y, aunque naturalmente la 
utilización del sistema se irá generali- 
zando de manera progresiva, el servi- 
dor va a estar a disposición de todos 
ellos. Ya en esta primera fase, se están 
distribuyendo 1.600 tarjetas de emula- 
ción y 200 terminales Videotex, a alas 
que habría que añadir las que determi- 
nados alumnos hubieran podido adqui- 
rir previamente por su cuenta. 

Con el fin de racionalizar los acce- 
sos, se han dispuesto diferentes servi- 
cios. El primero de ellos consiste en 
un servicio de información general de 
la UNED, cuyo acceso es libre, y que 
contiene infodación general de la 
Universidad, así como de los diferente 
servicios videotex. El resto de los ser- 
vicios se refieren a las distintas Facul- 
tades. El acceso a los mismos requiere 
una clave, de forma que cada alumno 
tiene su clave solamente en el servicio 
de su Facultad. 

En este momento, cada servicio de 
Facultad tiene implantadas las siguien- 
tes aplicaciones: 

l. GUlA DEL CURSO: En la que se in- 
cluye la información básica sobre los 
estudios de cada carrera (planes de es- 
tudio, programas, profesores, teléfonos 
y días de consulta, guías didácticas, 
etc.) 

2. CORREO ELECTR~NICO: En el 
que cada alumno que lo solicite tendrá 
un buzón propio para comunicarse 
tanto con su profesor como con sus 
compañeros. Los profesores tienen de- 
finidos grupos de usuario que les per- 
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mite el envío automático de mensajes 
a todos sus alumnos. Asimismo, está 
permitido, a los usuarios autorizados, 
el envío de fax a través de la mensaje- 
ría. 

3. FORMULARIOS: Para recogida de 
ciertas informaciones o solicitudes 
(prácticas de laboratorio, material di- 
dáctico, etc.), que en la actualidad se 
viene haciendo a través del correo. 

Quizá la particularidad más destaca- 
ble de este proyecto es que, además de 
todas las conclusiones de tipo pedagó- 
gico que se puedan hacer, su implanta- 
ción viene a paliar en parte una necesi- 
dad que tiene la Universidad: mejorar 
las comunicaciones. El profesor tiene 
dificultades para comunicarse con sus 
alumnos e impartir los conocimientos 
de su materia; para lo que la ayuda que 

le brinda la tercera de las aplicaciones 
citadas más arriba le será de utilidad. 
El alumno tiene dificultades para con- 
tactar con los profesores y consultar 
sus dudas; para ello el correo electró- 
nico que se pone a su disposición. La 
misma Universidad tiene dificultades 
en hacer llegar ciertas informaciones a 
sus alumnos, así como de recabar de 
ellos ciertas otras; lo que se mejorará 
con las aplicaciones primera y última. 
Y lo mismo cabe decir de la informa- 
ción que brinda no ya a sus alumnos, 
sino en general a cualquier persona in- 
teresada, que la tendrá a su disposicicin 
en el servicio de información general. 

Y es evidente que esto es sólo el 
principio. Pronto estará disponible el 
tablón de anuncios electrónico, con 
avisos diversos e informaciones va- 

nas. Asimismo, la Universidad está 
estudiando la posibilidad de utilizar el 
Videotex como sistema de apoyo al 
proceso administrativo de matrícula. 
Se puede soñar con la implantación de 
bases de datos arborescentes para con- 
sultas bibliográficas. 

A todos nos va a exigir un esfuerzo. 
Es cierto. Pero también es cierto que 
pronto, tal vez antes de lo que supone- 
mos, podremos ver los resultados. 
. - . - - p. 

Para más información: 
Centro de Servicio Videotex 

de la UNED 
Aptdo. 60.149 
28080 Madrid 
*(91)54936Wext. 2377 

- -- -- - 
Me Aranzazu Ugarte 

-- 

FEDERACION CATALANA 
PRO PERSONAS CON DlSMlNUClON PSlQUlCA 

Como consecuencia de la revolución 
tecnológica provocada por el uso de 
los ordenadores, cada vez más genera- 
lizado en nuestra sociedad, el campo 
de la enseñanza no ha podido quedar 
ajeno a este fenómeno. 

La ausente aplicación de la informá- 
tica en los niveles de preescolar, pri- 
maria y educación especial principal- 
mente, hizo que 23 escuelas de 
educación especial federadas en APPS 
(Asociación de Padres de niños defi- 
cientes psíquicos), en Cataluña, se 
unieran para poner en marcha un pro- 
yecto que pudiera hacer frente a este 
vacío . 

Los profesionales en activo de estas 
23 escuelas de educación especial, pe- 
dagogos, psicólogos, logopedas, etcé- 
tera, atienden actualmente todo el am- 
plio abanico de patologías que 
podemos encontrar en los alumnos que 
precisan diseños curriculares muy es- 
pecíficos debido a las deficiencias psí- 
quicas. 

El proyecto se inició hace tres años 
con los siguientes criterios: 

1. Elección del sistema informática a 
aplicar. Después de estudiar las dife- 
rentes formas de aplicar la informática 

en la enseñanza de nuestros alumnos, 
se optó por el sistema Videotex por las 
siguientes razones: 

- Disponibilidad del material necesa- 
rio a bajo coste. 

- Centralizacián del sistema en el 
núcleo formado por las escuelas con 
gran facilidad de acceso al material. 

- Gran facilidad para aplicar el feed- 
back teoría-práctica, de manera que 
simplifica enormemente la modifica- 
ción del software. 

- Facilita la intercomunicación entre 
las escuelas. 

2. Desarrollo del cum'culum. 
Con la finalidad de seguir un orden 

sistematizado de los programas a dise- 
ñar y que deben ser introducidos en la 
base de datos, se decidió seguir una 1í- 
nea evolutiva según el proceso que ex- 
penementa el propio niño. 

De esta manera, los primeros progra- 
mas diseñados fueron los que trabajan 
las funciones cognitivas propias de la 
etapa preoperacional, siguiendo los de 
lecto-escritura, cálculo (empiezan por 
los conceptos básicos previos al razo- 
namiento lógico). logopedia (introdu- 
ciendo lenguajes alternativos), autono- 
mía vital, etcétera. 

3. Diseño de programas. 
En constante intercomunicación pe- 

dagogo/programador, se unificaron 
criterios para establecer un método 
sencillo y válido para diseñar los pro- 
gramas. Este diseño se inicia con el 
desarrollo analítico de los mismos, 
continuando por la especificación de 
cada pantalla y las diferentes rutinas 
que se deben incluir. Estos diseños son 
recogidos por los programadores quie- 
nes los traducen a lenguaje informáti- 
co para su incorporación a la base de 
datos. 

En una segunda fase se ponen en 
práctica para detectar las posibles in- 
suficiencias o inadaptaciones, de ma- 
nera que los pedagogos proponen las 
modificaciones pertinentes que los 
programadores deberán realizar en la 
versión del programa que está en la 
base (se pueden modificar las veces 
que se quiera, ya que solo hay que va- 
riar el programa que está en la base y 
no las versiones que tiene cada escue- 
la). 

Programas existentes: 
- Prerrequisitos para el aprendizaje 

escolar 
- Programas de lecto-escritura 
- Programas de matemáticas 
- Otros programas (disponen tam- 

bién de más de 100 programas educa- 
tivos y de diversión realizados y cedi- 
dos p6r una empresa comercial)l 
- - -- 

Para más información: 
Colegio Corintios. 
M%~ranzazu Ugarte 
C/ San Magín, 7. 
08006 Barcelona 
=(93)2180979 
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El servicio telemáticos Prensa-Es- 
cuela es una base de datos de docu- 
mentación educativa creada por el Pro- 
grama Prensa-Escuela, dependiente de 
la Secretaría de Estado de Educación 
del Ministerio de Educación y Ciencia. 
Se trata de un servicio de apoyo a la 
realización de experiencias de aula e 
investigaciones que utilicen como re- 
curso didáctico o tengan como objeto 
de estudio los mensajes y documentos 
producidos por los medios de comuni- 
cación social. 

El servicio telemático Prensa-Escue- 
la pone a disposición de docentes e in- 
vestigadores la documentación espe- 
cializada precisa, intentando resolver 
los problemas derivados de su natural 
dispetsión, originada en su adscripción a 
distintos ámbitos del conocimiento 
(Educación, Comunicación, Lingüística, 
etcétera). De esta forma se pretende ge- 
neralizar y perfeccionar la formación 
del profesorado en una materia no cu- 
bierta por su formación básica; fomen- 
tar la formación de grupos de trabajo y 
la realización de materiales de aula; y 
además contribuir al establecimiento de 
una red educativa especializada. 

Entre las características de este ser- 
vicio telemáticos están: 
Contenido del servicio. En este servicio 
se recogen y organizan, de forma inde- 

En el mes de Enero se ha puesto en 
funcionamiento el Centro de Servicio 
Ibertex del Programa de Nueva. Tecno- 
logías de la Información del MEC. Los 
Números de Red Iberpac son 
*2 17039506# y *2 170286 1 4 .  El nivel 
de acceso a este Centro de Servicio es 
el 03 1 y es capaz de soportar un total 
de 40 llamadas simultáneamente. Este 
Centro de Servicio ofrece opciones de 
tipo informativo. por un  lado. y distin- 
tas posibilidades de comunicación, por 
otro. Estas opciones se articulan en: 

1. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOG~AS 
2. PROYECTO PLATEA 
3. CENTRO DE SERVICIO 
4.ACCESOABASEDEDATOS 
5. MENSAJER~A 
6. TABL~N DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Los 3 primeros apartados contiene 

información general sobre el Programa 
de Nuevas Tecnologías. el Proyecto 
Platea (Plan Telemitico para la Ense- 
ñanza y el Aprendizaje) y sobre el pro- 
pio Centro de Servicio. 

El apartado 4 ofrece la posibilidad 
de consultar 3 bases de datos distintas: 
la base de datos EXPER, que recoge 
las experiencias educativas desarrolla- 

- Juan Miguel Margelef Martinez 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA 

pendiente, los siguientes tipos de ma- 
teriales: 

- Experiencias realizadas en centros 
educativos (Base de datos de "Expe- 
riencias"). 

- Materiales didácticos utilizables en 
el aula (Base de datos de "Materiales 
de apoyo"). 

- Documentación general referida al 
uso de los medios en la escuela (Base 
de datos de "Documentación"). 

- Material para el seguimiento de te- 
mas de cultura y actualidad publicado 
en prensa y revistas de actualidad cien- 
tífica y cultural (Base de datos de 
"Cultura y Actualidad", de DOCE). 

- Información sobre periodistas y do- 
centes especialistas en la materia (Base 
de datos de "Colaboradores"). 
Telepedido de material 

En todas las bases de datos de este 
servicio el usuario puede seleccionar, 
durante el proceso de consulta. los do- 
cumentos primarios que necesita. y 
solicitar su envío utilizando la opción 

de "Telepedido". 
Necesidades para la conexión 

Para acceder a este servicio el usua- 
rio necesita: 

- Un ordenador personal equipado 
con el correspondiente rnodem V-23 o 
un terminal videotex dedicado. 

- Una conexión telefónica (puede 
compartir la de su teléfono) 

- Una clave de acceso que debe soli- 
citar al Programa Prensa-Escuela del 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

Este servicio Videotex está todavía 
en fase de desarrollo, estando 

prevista su entrada en funcionamiento 
en el próximo curso escolar 

(Septiembre 92). 

Para más información: 
Programa Prensa-Escuela 
C/ Alcalá, 34 
280 14 Madrid 
e 522 11  00 

- Carlos Sanjosé Villacorta 

das por los centros Atenea y Mercurio 
durante la fase experimental de dichos 
proyectos. y las bases de datos PRO- 
GRAMOTECA y VIDEOTECA, que 
permiten acceder a información sobre 
una amplia gama de programas infor- 
máticos y materiales audiovisuales que 
pueden ser usados en educación. 

Las dos últimas opciones. que hacen 
posible la comunicación entre los 
usuarios del sistema telemático, ofre- 
cen respectivamente un servicio están- 
dar de mensajería electrónica con bu- 
zones. y un tablón de preguntas y 
respuestas que permite la apertura de 
~aneles sobre distintos temas en los 
que dichos usuarios pueden colaborar 
con sus aportaciones o sus interrogan- 
tes. Estas dos últimas opciones se en- 
cuentran en la actualidad en período 
de pruebas. 

En estos momentos están en disposi- 
ción de utilizar este servicio 676 cen- 
tros del Proyecto Atenea. los 106 Cen- 
tros de Profesores del territorio MEC y 
las Unidades de Programas Educativos 
de las Direcciones Provinciales de 
Educación. Durante el presente curso 
lectivo el Centro de Servicio se irá ac- 
tualizando y se incrementarán las dis- 
tintas bases de datos. Se prevé, ade- 
más, la evolución del Sistema a 
medida que se vayan generando nue- 
vas aplicaciones educativas. 

-- -- 1 Para más información: 
, Programa de Nuevas Tecnologías 

de la Información 
C/ Torrelaguna, 58. 
28027 Madrid 
e (91) 377 14 02 

60 EDUCACION Y BIBLIOTECA, 27 - 1992 



m 
BOLET~N DE CONSULTA 

Nombre ....................................................................... 
Apellidos ...................................................................... 

............................................. Centro u organismo en el que trabaja 

Dirección (dp), ................................................................. 
.......................................... ......... Código Postal. Población 

Teléfono ...................................................................... 
Pregunta ..................................................................... 

- - - - - - - - 

kEmr$ia EDUCACI~N Y BIBLIOTECA. Lbpez de Hoyos, 135.9, D. 28002 MADRID 7 ---------- 

1 año (1 0 números): 4.500 ptas. IVA incluido (España) 
Extranjero y envíos aéreos: 5.500 ptas. 
Números atrasados: 700 ptas (+ gastos de envío) 

Deseo recibir la revista EDUCACI~N Y BIBLIOTECA 

OrganismolEmpresa ............................................................. 
.......................................................................... Cargo 

Nombre y apellidos .............................................................. 
....................................................................... Dirección 

Código Postal. ....... Población ............................................ 
Teléfono. . . . . . . . . . . . . . . .  C.I.F.1D.N.I ................................ 

FORMA DE PAGO QUE ELIJO: 

- Domiciliación bancaria 

C] -Talón nominativo a favor de TILDE, SERVICIOS EDITORIALES, S.A. 

.............. - Giro postal nQ 

- Contra reembolso 

- Contra presentación factura 

1 Enviar a TILDE SERVICIOS EDITORIALES. Baeza 4.01.4.28002 MADRID 
--- I 



Videotex cultural v educativo 
Hemos seleccionado, de entre los cerca de 300 servicios de videotex existentes en España, 

una amplia muestra de aquellos que ofrecen información de utilidad para los imbitos 

bibliotecario y educativo. La mayor parte de los datos han sido recogidos del Directorio de Bases 

de Datos Ibertex, editado por Telefónica, y el resto -los servicios mis recientes- de las revistas del sector 

(MTV, Guía Videotex y Videotex Comunicación) y de los propios centros servidores. 

AINTEX 
(O3 1 ) 

ICS: *248 023 616# 
Contiene toda la normativa nacional y comuni- 
taria sobre seguridad e higiene en el trabajo. 
medio ambiente, salud laboral y seguridad in- 
dustrial. 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
BD: AJUNTAMENT DE 
CASTELLBISBAL (03 1) 

ICS: *233 080 108# 
Datos sobre la composición del ayuntamiento. 
información de interés general: cultura. sani- 
dad. deporte. etcétera. 

AJUNTAMENT DE CERDANYOLA 
BD: AJUNTAMENT DE 

CERDANY OLA (03 1) 
ICS: *233 080 108# 

Servicios siinilarcs al anterior. 
AJUNTAMENT DE LLEIDA 
BD: LA PAERlA (03 1)  

ICS: *273 022 450# 
Información general de la ciudad: hoteles, tea- 
tros. restaurantes. espect¿ícuios ... Cuenta con 
buzón donde dirigir quejas y sugerencias al 
ayuntamiento por parte de los ciudiidanos. 

AJUNTAMENT DE RIPOLLET 
BD: AJUNTAMENT DE RIPOLLET 

(03 1 ) 
ICS: *233 080 108# 

Datos de interés sobre la ciudad: composición 
del Ayuntamiento. información de interks ge- 
neral: cultura. sanidad. deporte ... 

AJUNTAMENT DE RUBl 
BD: AJUNTAMENT DE RUBI (031) 

ICS: *233 080 108# 
Servicios similares al anterior 

AJUNTAMENT DE SABADELL 
BD: AJUNTAMENT DE 

SABADELL (03 1)  
ICS: *233 080 1 O8# 

Servicios siniiliirrs al anterior 
AJUNTAMENT DE SENTMENAT 

BD: AJUNTAMENT DE 
SENTMEN AT (03 1 ) 
ICS: *233 080 108# 

Servicios similares al anterior 

AJUNTAMENT DE TERRASA 
BD: AJUNTAMENT DE TERRASA 

(03 1 )  
ICS: *233 080 108# 

Servicios similares al anterior 
AJUNTAMENT D'ULLASTREL 

BD: AJUNTAMENT 
D'ULLASTREL (03 1) 
ICS: *233 080 108# 

Servicios similares al xitcrior 
ASOClAClON PRO-MUSICA 

DE MURCIA 
(03 1 ) 

ICS: *268 042 5 17 89# 
Además de las noticias propias de la asocia- 
ción, se ofrece información sobre los aconteci- 
mientos musicales de la región con el fin de 
difundir la música entre la juventud. 

ASOClAClON USUARIOS VIDEOTEX 
BD: AUVE (03 1) 

ICS: *2 17 023 132 5# 
Servicio de la Asociación destinado a la difu- 
sión de sus actividades, objetivos y proyectos, 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 
BD: PORT. AREA METROPOLI- 
TANA. BARNAINFO. (03 11032) 

ICS: *BARCELONA# 
Servicio de información consultable en 

catalán y castellano. en el que se encuentra 
información sobre la composición del 
Ayuntamiento. resultados electorales. in- 
formaci6n de los 5 3 . 0 0 . .  información tu- 
rística (hoteles, restaurantes) e información 
general diversa. El acceso 032 ofrece ade- 
mas las posibilidades de mensajerías y de 
ocio, esta última con juegos y recursos pa- 
ra sus usuarios. 

Este centro ha recibido durante el ano 
91 (sumando los niveles 031 y 032) alre- 
dedor de 250.000 llamadas. Otro dato a 
destacar es el acuerdo firmado entre este 
centro servidor y el Videotel italiano. por 
el que podrán consultarse bases de datos 
de este país de información institucional, 
cultural o artfstica. 

asl como a informar sobre sus publicaciones 
con opción de suscripción. Este servicio cuenta 
con una encuesta sobre el sistema y servicio 
Ibertex tras la cual se informa sobre los resul- 
tados estadisticos de ésta. 

AUDlOTEX 
BD: AUDlOTEX (031) 

ICS: *232 020 6 14 
Servicio de la empresa Esertex dedicada a la 
comercialización de equipos y servicios tele- 
miticos. Incluye una guia lbertex y opciones 
para el ocio y tiempo libre. 

AY UNTAMIENTO DE CARAVACA 
BD: AYUNT. DE CARAVACA (031) 

ICS: *268 044 ID# 
Servicio municipal de información del ayunta- 
miento. servicios públicos de la localidad. his- 
toria. monuiiieiito.;. lic.;t;is y iiieri.;;~jeríü. 

AYUNTAMIENTO DE ECIJA 
BD: AYUNTAMIENTO DE ECIJA 

(03 1 ) 
ICS: *254 023 433# 

Servicios similares 31 siilerior 
AYUNTAMIENTO DE GETXO 

BD: AYUNTAMIENTO DE GETXO 
(03 1 ) 

ICS: *244 050 1 17# 
Servicios similare\ al :iiitei-ior 

AYUNTAMIENTO DE JUMlLLA 
BD: JUMITEX (031) 
ICS: *268 04.4 127# 

Servicios siniilarcs ;iI ;iiireri«r 
AYUNTAMIENTO DE LORCA 

BD: LORCA EN CIFRAS (031) 
ICS: *368 0-14 127# 

Servicios similares al anicrior 
AYUNTAMIENTO DE OSUNA 

ICS: 02 1 4 18# 
Servicios similares al anterior 

AYUNTAMIENTO DE PALACIOS 
BD: LOS PALACIOS 

Y VILLAFRANCA (O3 1) 
ICS: *254 022 438# 

Servicios similares al anterior 
AYUNTAMIENTO DE TALAVERA 

DE LA REINA 
(032) 

62 EDUCACION Y BIBLIOTECA. 27 - 1992 



ICS: *225 080 123 4 4  
Información general del ayuntamiento y turis- 
mo de la zona. 

CAMARA DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE MADRID 

NRI: *216 043 122# 
Infomiación comercial e industrial 

CAZA Y SAFARIS 
BD: CAZA Y SAFARIS (031) 

ICS: *2 14 042 1 19# 
Información sobre la caza en España y el ex- 
tranjero: legislación. bibliografía, estadísticas, 
turismo, etcétera 

CEAC 
BD: CEAC (031) 

ICS: *233 080 108# 
Servicio de información sobre los métodos de 
ensefianza a distancia y los cursos que ofrece 
CEAC, con información detallada de cada uno 
de ellos. 

CETESA 
BD:PAG. AMARILLAS 

ELECTRONICAS (O3 1) 
ICS: *2 12 042 309# 

Contiene todos los números de teléfono y di- 
recciones de las "páginas amarillas", contando 
con amplias facilidades de búsqueda. 

BD: PAG. AMARILLAS 
AZULES (033) 

ICS: *2 12 025 4 15# 
COMUNIDAD DE MURCIA 

BD: REGlON DE MURCIA (031) 
ICS: *268 O40 609# 

Servicio que contiene información de interés 
sobre la Comunidad: relación de cargos, ofer- 
tas de empleo, ayudas institucionales. becas, 
actividades deportivas, etcdtera. 

BD: A. MEDlO AMB. 
DE LA R. DE MURCIA (O3 1) 

ICS: *268 042 5 17 02# 
Servicio de información sobre legislación am- 
biental, contaminación, caza y pesca. espacios 
naturales, albergues, refugios y casas forestales. 

D AT ATEX 
BD: DATATEX (03 1 ) 
ICS: *275 02 1 12% 

Guía de alojamientos, restaurantes, museos, ru- 
tas turísticas, monumentos, fiestas, programa- 
ción cultural, horarios de trenes y autobuses. 
teléfonos útiles, parques naturales, información 
metereológica de la provincia de Soria. 

DlGlTEX 
BD: PRENSATEL (03 1 ) (033) 

ICS: *212 022 5lO# 
Servicio que ofrece información diaria de pren- 
sa en el que se recogen las apariciones en arti- 
culos, noticias o publicidad de empresas con 
fechas y publicaciones. Asimismo se seleccio- 
nan los titulares de la prensa escrita del día. 
Cuenta además con una sección donde se reco- 
gen chistes, cotilleos y errores aparecidos en 
las publicaciones tratadas. 

DlPUTAClO DE BARCELONA 
ICS: *232 02 1 6 15# 

DIPUTACION'GENERAL DE ARAGON 
ICS: *DGA# 

Incluye: guía de servicios, ofertas de empleo pú- 
blico, turim«, industria. servicio de iiiensajena. 

DIPUTACION FORAL DE BlZCAlA 
BD: DIP. FORAL DE 

BIZCAIA-DPTO. CULTURA (03 1) 
ICS: *240 02 1 335# 

Servicio del departamento de cultura de la Di- 
putación con información de la oferta cultural 
y centros culturales de la provincia. 

DlPUTAClON DE HUESCA 
BD: HUESCA, LA MAGIA (03 1) 

ICS: *273 022 450# 
Servicio de información turística de la provin- 
cia con información de comarcas y accesos, 
gastronomía, rutas, hoteles, alojamientos. mu- 
seos, turismo verde, estaciones de esquí, buzón 
de sugerencias. 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
BD: AY UNTAMIENTO DE 

MADRID (03 1 ) 
ICS: *2l4 O62 31 1# 

Contiene información general sobre la ciu- 
dad en sus diversos aspectos: cultura, de- 
porte, educación, ocio, trabajo, medio am- 
biente, turismo. transporte, vivienda, 
consumo, seguridad y servicios sociales. 
Dispone del Sistema Referencia1 de Bases 
de Datos AlDA sobre bibliografía, audio- 
visuales, cartografía y la posibilidad de 
acceder a los fondos de las bibliotecas y 
museos municipales. 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
BD: BOE (O3 1 ) (032) 
ICS: *232 022 4 13# 

*214021 134# 
Servicio bibliográfico de las publicacio- 

nes del Boletín Oficial del Estado (desde 
1968 hasta la actualidad) con la versatilidad 
de búsqueda mediante múltiples maneras de 
las leyes, decretos y disposiciones publica- 
das. Contiene las bases TNDIBOE (Sumario 
diario del BOE), IBERLEX (toda la infor- 
mación sobre las disposiciones generales del 
estado), PUBLIBOE (anuncios y concursos 
de la administración), CATALOGO (refe- 
rencias de todas las publicaciones que edita 
el BOE y servicio de mensajería. 

DOCE 
BD: DOCUMENTOS 

DE EDUCACION (032) 
ICS: *216081 1 l9#ó *DOCE# 

Ofrece diversas bases de datos documenta- 
les relacionadas con la educación con op 
ción de tele-pedido. [Ver páginas 56-58] 

DlPUTAClO DE LLEIDA 
ICS: *273 022 450 52# 

DIPUTACION DE SEVILLA 
BD: DIPUTACION DE 

SEVILLA (031) 
ICS: "254 061 325# 

Servicio de ámbito provincial con información 
de la estructura de la institución. datos econó- 
micos y poblacionales de la provincia, infor- 
mación tnbutaria, ayudas oficiales, infraestruc- 
tura, actividades culturales, cursos, jornadas, 
seminarios, oposiciones, publicaciones, anun- 
cios y noticias. 

EL CORTE INGLES 
BD: CORTYCOMPRA (03 1) 

ICS: *2 15 060 450# 
Además del servicio de telecompra para ali- 
mentación y limpieza ofrece información sobre 
viajes. promociones, restaurantes, videoclub 
(venta y alquiler de películas) y jardinería (ti- 
pos y cuidados de plantas y flores). También 
dispone de un servicio de "tiempo libre" con 
juegos en línea. novelas interactivas, horósco- 
pos, recetas, noticias. consc.jos. etcétera. 

ESC. TEC. SUPERIOR 
D'ENGINYERS IND. DE TERRASA 

BD: E.T.S. D'ENG. 
IND. DE TERRASA (03 1) 

ICS: *233 080 108# 
Servicio de la escuela donde se expone su or- 
ganización, su equipo directivo, el plan de es- 
tudios impartido, las especialidades y cursos 
doctorales, cursos de adaptación, servicios de 
formación de personal. colaboraciones y con- 
venios y expedición de certificaciones. 

ESC. UNIVERSITARIA 
D'OPTICA DE TERRASA 

BD: E.U. D'OPTICA (031) 
ICS: *233 080 108# 

Se informa de la organización interna. plan de 
estudios y los requerimientos de acceso tanto 
de alumnos españoles como extranjeros. 

ESC. UNIV. D'ENGINYERIA 
TEC. TERRASA 

BD: E.U.E.T. DE LA. U.P.C. (O3 1) 
ICS: *233 080 108# 

Información similar al anterior 
EUROSAT 

BD: COSMOS (032) 
ICS: *COSMOS I# 

Centro servidor accesible a su información a 
través del 032 que ofrece una amplia gama de 
contenidos. en su mayor parte de temática de- 
dicada al ocio. En aspectos culturales se tocan 
tema de economía. enseñanza. política y cultu- 
ra general. Dentro del epígrafe de aficiones se 
informa de deportes, fotografía, hostelería, ocio 
y hogar. En la opción aspectos científicos se 
tratan temas de medicina. naturaleza y ciencias 
ocultas. En relaciones humanas se da la opción 
de una Iínea rosa. 

EXIVIDEO 
BD: EXIVIDEO (03 1 ) 

ICS: *234 O60 628# 
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EN SUS 4 AÑOS DE EXISTENCIA, EDUCACION Y 
BIBLIOTECA HA PUBLICADO YA 27 NUMEROS. 

SEÑALAMOS AQUI LOS CONTENIDOS MAS 
REPRESENTATIVOS DE CADA UNO DE ELLOS. 

* Hábitos exolares de los espa- 
ñoles *Dossier Comunidad murcia- 

na: informe sobre la situación 
bibliotecaria escolar y de los 
sectores afines. 

*Las bibliotecas escolares en 
Alemania 

* Dossier Encuadernación *Biblioteca escolar y Reforma 
educativa 

Solicítelos a Tilde Servicios Editoriales S.A. 
C1 Baeza, 4 - oficina 4 

28002 Madrid 

* Dossier Prensa-Escuela 
*Dossier Libro no sexista * Bibliografía sobre prelectura 

*VI1 Jornadas Bibliotecarias 
de Andalucía: Bibliotecas y 
educación 

AGOTADO 

tura, centros documentales. li- 
bro infantil. etcétera 

*Las bibliotecas en la propues- 
ta de diseño cumcular para la 
Reforma 

*Experiencias de la biblioteca 
escolar en diferentes Comuni- 
dades Autónomas 

* Dossier Libro-regalo 
*El furor de leer: operación 

francesa de promoción de la 
lectura 

AGOTADO 

* 1990: Divulgación del patri- 
monio bibliográfico 

*Dossier Navidad 
*Dossier Francts, lengua ex- 

tranjera 
*Hacia una tipología de las ac- 

tividades documentales en la 
biblioteca escolar 

*Dossier Medios de comunica- 
ción y educación 

* Dossier Teatro infantil 
*Una hemeroteca en el colegio 

*Dossier Educaci6n física y 
depones 

*La LMjSE y las bibliotecas 
escolares 

*Salones del libro infantil y ju- 
venil 

-Número monográfico dedica- 
do a la Comunidad Valencia- 
na: Centros documentales, 
mundo editorial, experiencias 
de bibliotecas escolares, etct- * Dossier Métodos para apren- 

der inglés 
*Dossier Gianni Rodar¡ 
*Dossier Viajes 

tera 

*Anuario 199 1 EDUCACION 
Y BIBLIOTECA 

* Anuario 1992 EDUCACION 
Y BIBLIOTECA 

%El CD-ROM: Un nuevo re 
curso didáctico 

*Dossier Historias de la Litera- * Número monográfico dedica- 
do a Cataluña: Red de biblio- 
tecas populares, la biblioteca 
escolar, mundo editorial, ex- 
periencias 

* iI1 Encuentro Nacional sobre 
el Libro Escolar y el Docu- 
mento Didáctico en la Educa- 
ción primaria y secundaria 

* 1 Jornadas Bibliotecarias de la 
Comunidad de Madrid 

*Bibliotecas Escolares en el 
Reino Unido 

*Dossier Animación a la Lec- 
tura 

tura 
*Dossier Audiovisuales: 

Orientación bibliográfica 
*Literatura. lectura y enseñan- 

za bibliotecaria: Una propues- 
ta didáctica 

*Homenaje a Francisco Javier 
Bernal 

*Dossier Poesía Infantil 
*Informe internacional: Las bi- 

bliotecas como compañeras 
de las necesidades básicas de 
aprendizaje 

AGOTADO 
%Dossier Formación del biblio- 

tecario 
-Dossier Ilustración y Literatu- 

ra infantil 
Educación ambiental ciuda- 
dana y Literatura infantil 

*Dossier Automatización de 

*El Centro Andaluz de Lectura 
* Dossier Obras de Referencia 

1. (O Generalidades. 1 Filoso- 
fía-Psicología. 2 Religión-Mi- 
tologla) 

AGOTADO 
* Dossier F'rincipios psicopeda- 

gógicos en la Reforma Edu- 
cativa 

*Dossier Publicaciones peri6- 
dicas infantiles y juveniles 

*El Servicio de Referencia en 
la biblioteca escolar 

*Número monográfico dedica- 
do a la Educación ecológica: 
bibliografía y recursos didác- 
ticos. entrevista con Humber- 
to da Cruz, el dossier docu- 
mental en la biblioteca 

bibliotecas: Programas 

*Política para el libm y las bi- 
bliotecas 
E1 precio fijo del libro 

%Dossier QuC es Educación y 
Biblioteca 

*Dossier Menos es m8s o el 
valor del expurgo 

*Número monográfico dedica- 
do a La FONOTECA y el 
Documento Sonoro 

%Entrevista a Fátima Miranda 
*La Fonoteca Nacional 
*Recomendaciones para la s e  

lección de los registros sono- 
ros 

*Número monográfico dedica- 
do a La biblioteca escolar en 
Espaila: 

*Número monográfico d e d i o  
do al Pals Vasco: entrevista 
con Jaione Gaminde, directo- 
ra del Departamento de Cul- 

*Entrevista con Alvaro Mar- 
chesi, Director General de 
Renovación Pedagógica 



Servicio de telepedido de los productos fabri- 
cados por Columbia y Virgin 

EXPOSlClON UNIVERSAL SEVILLA92 
BD: EXPO-INFO (031) 

ICS: *214 024 32 1 #  
Base de datos bilingüe, castellanolinglés. con 
información de la historia de Sevilla, monu- 
mentos, lugares de interés y una guía de la ciu- 
dad. Información de la Isla de la Cartuja, del 
recinto de la exposición y de los expositores y 
stands. Cuenta con un apartado sobre el futuro 
de la ciudad y cl recinto feria1 a partir de 1993 

GENERALITAT VALENCIANA 
*263 026 1 1 1# VALENCIA 

*263 060 339 00# CASTELLO 
"265 043 209 00# ALACANT 

Información referente a la administración autó- 
noma. 

GOBIERNO DE NAVARRA 
BD: OFERTA DE 

INFORMACION PUBLICA (031) 
ICS: *248 030 509# 

Servicio que ofrece la información contenida 
en el Boletín Oficial de Navarra, el catálogo de 
publicaciones del Gobierno de Navarra e infor- 
mación sobre las instituciones de la Comuni- 
dad Foral. 

GOBIERNO VASCO 
BD: JANKINBIDE (031) 
ICS: *245 021 524# 

Infomación sobre la administración vasca: be- 
cas y ayudas, sanidad y consumo, cultura y tu- 
rismo, drogodependencias, formación académi- 
ca, publicaciones de la administración, 
etcétera. 

GUADATEL 
BD: GUADATEL (03 1) 

ICS: *254 090 527# 
Empresa de asesoría y creación de aplicaciones 
Ibertex. Posee también información variada so- 
bre la Comunidad Andaluza (universidades, tu- 
rismo) y una base de datos legislativa sobre 
medio ambiente. 

GUIA ELECTRONICA IBERTEX 
BD: GUIA ELECTRONICA 
IBERTEX (03 1) (032) (033) 

ICS: *GUIA# 
Gula de los servicios lbertex con una breve 
descripción de los mismos. La consulta puede 
realizarse alfaMtica o temáticamente. 

IBERMATICA 
BD: PAMPLONA-SAN 

FERMIN (03 1) 
ICS: *243 024 227 60# 

Servicio de información municipal de la ciudad 
de Pamplona: hostelena, información sanitaria. 
programa de fiestas de San Fermín. informa- 
ción sobre el Camino de Santiago en la región. 

INSTITUTO ESPANOL 
DE COMERCIO EXTERIOR 

BD: ICEX (03 1) 
ICS: *216 024 201 lo# 

Constituido por diversas bases de datos sobre 

empresas iir~poriadoras y cxporiadora\. La base 
BIBLOS contiene referencias bibliográficas del 
fondo documental del ICEX. 

MUSITEX 
BD: MUSITEX (033) 
ICS: "212 041 334# 

Base de datos dedicada al mundo de la música. 
Contiene información sobre la música editada 
y distribuida en España, casas discográficas y 
distribuidoras, empresas complementarias del 
sector, tiendas de música, listas de ventas, no- 
vedades. Unas 10.000 referencias discográficas 
que se irán ampliando hasta cubrir la totalidad 
de la información disponihle en el mercado. 

NEXOTEL 
BD: NEXOTUR (031) 
ICS: *232 020 614 22# 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
BD: GENERALITAT 
DE CATALUNYA (03 1) 
ICS: *223 02 1 640#; 

*234 066 109# 
Centro de Servicio de ámbito regional con 
información de la propia instituci6n y de 
otras dependientes de ella. Contiene el 
Diario Oficial, información de entidades 
locales, publicaciones, bibliotecas, fiestas 
locales. licencias industriales, guía de 
transportes urbanos. guía de albergues ju- 
veniles, noticias, deportes, y un largo etcé- 
tera. Para más información sobre el servi- 
cio de videotex educativo XTEC, ver 
páginas 55-55. 

MINISTERIO DE CULTURA 
BD: LIBROTEX 

(03 1 ) 
ICS: *2 14 020 3 12# 

De gran interés para los bibliotecarios, li- 
breros y documentalistas, LIBROTEX es 
una base de datos distribuida por la Direc- 
ción General del Libro y Bibliotecas del 
Ministerio de Cultura. mediante la que se 
puede acceder a los Libros Españoles en 
Venta (ISBN) Incluye más de 500.000 re- 
ferencias y las consultas pueden realizarse 
por uno o varios conceptos: título, autor, 
editorial, lugar de publicación, materias, 
colección, no ISBN, etcktera. Acceso gra- 
tuito (nivel 03 1). 

Cuenta con más 40.000 pantallas de informa- 
ción empresas del sector turístico. así como 
ofertas de viajes, alojamientos y otros servi- 
cios. 

PALLARS AVENTURA 
BD: PALLARS AVENTURA 

(O3 1)  
ICS: *273 022 450# 

Información bilingüe castellanolcatalán de sus 
actividades: rafting, hidrospeed, piragüismo, 
parapente, alojamicntos. alquiler 4x4. 

PATRONATO DE TURISMO 
DE BARCELONA 

BD: PATRONATO DE 
TURISMO DE BARCELONA (031 ) 

ICS: *234 M 1 437# 
Base de datos en castellano y catalán con in- 
formación de alojamientos, restaurantes, trans- 
portes, lugares de interés, consulados, agencias 
de viaje, servicios policiales, correo, consignas, 
guía de excursiones y compras. 

PROMOTUR PALLARS 
BD: PROMOTUR PALLARS (031) 

ICS: "273 022 450# 
PUNTODEENCUENTRO 

BD: PUNTO DE 
ENCUENTRO (032) 

ICS: *233 082 309 55# 
Posee buzones para la realización de anuncios 
gratuitos. diálogos en directo y resultados de 
juegos de azar. 

SERVICIOS VIDEOTEX 
BD: SERVICIOS VIDEOTEX (031) 

ICS: *235 021 4 1 O# 
Servicio de información musical: grupos, his- 
toria, reserva de entradas, concienos y lista de 
Lxitos. 

SKITEX 
(033) 

ICS: *SKITEX# 
Amplia información sobre turismo y deportes 
de invierno. 

SOLSONES INVITA 
BD: EL SOLSONES (03 1) 

ICS: *273 022 45O# 
En castellano y catalán. Información de esquí. 
direcciones de interés, monumentos y cultura, 
rutas turísticas, calendarios de fiestas y buzón 
de sugerencias. 

TELEFONICA 
BD: GUIA IBERTEX (O3 1 

ICS: *GUIA#; *214 022 3 17 0# 
Servicio de búsqueda de los identificativos de 
los servicios Ibertex. con posibilidad de bús- 
queda temática o alfabética. 

BD: GUIA TELEFONICA 
(SWVICIO DE INFORMACION) 

(031) 
ICS: *216 045 42% 

Servicio de información de los números de te- 
lLfono o telefax. Permite la búsqueda de los 
mismos partiendo de la población, apellidos o 
ratón social del titular. Permite además la bús- 
queda mediante truncado. 

- 
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PROVEEDORES 

TV4 
BD: TV4 (03 1) 

ICS: *237 023 333# 
Información sobre la empresa TV4 (de promo- 
ción del videotex) y sus publicaciones MTV, 
Guia videotex y Bricolage 

BD: AUVI (O3 1) 
ICS: *237 023 333 03# 

Información sobre las actividades de la Asocia- 
ción Espahola de Usuarios Videotex 

BD: CONEXION (032) 
ICS: *237 023 333 301# 

Mensajería e información sobre servicios y 
productos relacionados con el videotex 

DB: SCRIPTUS (032) 
ICS: *237 023 333 307# 

Servicio dirigido a periodistas 
BD: NPS (032) 

ICS: *237 023 333 304# 
Información de empresas 

BD: APUNTES DE PRENSA 
(032) 

ICS: *237 023 333 lo# 
Servicio de noticias 24 horas. Posibilidad de 
consulta por año. mes, día o tema. 

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
BD: UNIVERSITAT 

DE BARCELONA (03 1) 
ICS: *235 023 3 14# 

nización. Dispone también de información tu- 
ristica de las islas e información de ferias y 
congresos nacionales e internacionales. 

UNIVERSITAT POLlTECNlCA 
DE CATALUNYA 

BD: UPCTEX (O3 1) 
ICS: *232 022 4 13# 

Información general y específica de cada cen- 
tro sobre los planes de estudio. actividades 
programadas, organizaciones estudiantiles. bol- 
sa de trabajo, bolsa inmobiliaria. calendario. 
Contiene también mensajería para que los 
alumnos puedan comunicarse entre si. 

VAL D'ARAN 
BD: VAL D'ARAN (O3 1) 

ICS: *273 022 450# 
Base de datos bilingüe castellano-francés. con 
información de accesos y comunicaciones, di- 
recciones de interés, monumentos y cultura. IU- 
tas turísticas. nieve, caza y pesca. deporte 
aventura. hoteles, campings y restaurantes. 

VIDEOTEX CONSULTING MANAGER 
BD: VCM (031) 

ICS: *232 022 4 13# 
Servicio de ayuda enciclopédica en el que se 
encuentran diccionarios. tablas y otros docu- 
mentos en el campo de la dirección y adminis- 
tración de empresas, diccionarios de siglas. de 
nombres propios. de citas y máximas y de es- 

Información académica, calendario escolar. pahoVingles. 
matrículas, becas, ayudas, actividades universi- 
tarias. bibliotecas. bibliografía de la universi- 
dad, tesis doctorales, normativa y organización. 
servicios de ayuda a la docencia e investiga- 
ción. residencias. bolsas de trabajo, intercarn- 
bios, servicio de iiiensajería. 

UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS 
BD: UNlVERSlTAT 

ILLES BALEARS (03 1) 
ICS: *27 1 025 1 18# 

Centro servidor con información acadkmica, 
becas. ayudas, actividades universitarias. bi- 
bliografía de la universidad, normativa y orga- 

UNED 
BD: UNED (O3 1) 

ICS: *211 021 215#; 
*211020420# 

Servicio destinado principalmente a 
alumnos de la UNED. con información 
general de la universidad. de los cursos de 
cada carrera y de los centros asociados. 
Ofrece la posibilidad de que los alumnos 
puedan realizar consultas a los profesores. 
[Para más información ver pág. 581 

- DE TERMINALES: 

Philips. Manínez Villergas, 2. 
28027 Madrid. a 326 03 66 
Digital. Cerro del Castañar, 72. 
28034 Madrid. 583 40 49 
Alcatel-lbertel. Edison, 4. 28006 
Madrid. 41 1 00 07 
Istel. Olimpo, 31-33. 28043 Ma- 
drid. 388 02 58 
Amper-Cosescr. General Varela, 
37.28020 Madrid. 572 00 00 
Telettrcr. Rainiundo Fdez. Villaverde, 
65.28003 Madrid. 556 30 15 
Bull. Arturo Soria, 107. 28043 
Madrid. a 413 12 12 
Telecom Vallés. Sant Sebastiá, 
164. 1". 08223 Terrassa. 

(93) 786 30 62 

- DE TARJETAS Y10 MODEMS: 

Investrónica. Tomás Bretón, 60- 
62.28045 Madrid. 467 82 10 
Tellink. Saturnino Tejera, 21-23. 
28025 Madrid. 525 28 18 
Ipsci. Agustín de Foxá, 20. 28030 
Madrid. 323 43 47 
Europea de Comunicaciones. Var- 
gas, 4-6.28003 Madrid. a 441 75 87 
Teldat. Grucer, 3. 28017 Madrid. 
= 355 45 00 
Inforntática El Corte Inglés. Casie- 
llana 75.28046 Madrid 597 01 93 
También: Istel, Alcarel y otros. 

- INSTALACION CENTROS 
SERVIDORES 

Centro de Cálculo de Sabadell. 
Castell de Barberá, 22-24. 08210 
Barberá del Vallés. (93) 7 18 16 99 
Data Cenerd. Josefa Valcárcel, 3- 
5.28027 Madrid. 337 04 00 
Fujitsu. P" Castellana, 95. 28046 
Madrid. 58 1 80 00 
Ibermcítica. Avda. del Ejército, 2. 
3 1002 Parnplona. (943) 46 00 1 1 
1nvestigac.icjn y Programns. Agus- 
tín de Foxá, 20.28036 Madrid. 

323 43 47 
Telefónica Servicios. Manuel To- 
var, 35. 28034 Madrid. n 336 96 
00 [también alquiler de espacios 
telemáticos] 
Tamdem. Cardenal Marcelo Spino- 
la, 8.280 16 Madrid. a 383 20 46 
Sistemas de Videote.r, S.A. Orense, 
20.2". 28020 Madrid. 555 34 52 
También: Isrel. Digital, Telecom 
Vallés, El Corte Inglés y otros. 
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' EXPERIENCIAS 

Recursos didácticos para 
la biblioteca de auia 

MUESTRA ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD DE MADRID 

Desde las actuaciones previstas para 
el curso 91-92 para el Programa Bi- 
bliotecas de Aula desarrollado por la 
Consejería de Educación y Cultura de 
la Comunidad de Madrid se están or- 
ganizando una serie de exposiciones 
con el título "Muestra de recursos di- 
dáctico~ para biblioteca de aula en los 
ciclos inicial y medio". 

Las exposiciones se enmarcan en el 
conjunto de apoyos que se van a ofre- 
cer a los centros, atendiendo a los si- 
guientes objetivos: 

Poner a disposición del profesorddo 
libros, documentos diversos y expe- 
riencias en tomo a la biblioteca de - ~ - ~ -  

aula en los ciclos inicial y medio. 

Servir de lugar de encuentro a los 
profesores y profesoras que están 
realizando actividades en este ám- 
bito. 

Facilitar los contactos con institu- 
ciones que pueden proporcionar re- 
cursos a la escuela. 

Apoyar al Pograma de formación 
en bibliotecas de aula y contribuir a 
motivar al profesorado. 

Las ex~osiciones se organizan en 
Y 

colaboración con centros de profesores 
y entidades cuyo objetivo fundamental 
incide sobre la mejora de los hábitos 
de lectura, pretendiendo ser exposicio- 
nes vivas donde se integran una serie 
de Jornadas de trabajo y de encuentro 
en cuya organización destacan la di- 
versidad de actividades planteadas, el 
distinto público al que se dirigen y los 
numerosos organismos e instituciones 
que colaboran. 

El espacio físico de la exposición es- 
tá estructurado en tomo a cuatro nú- 
cleos, cada uno de los cuales configura 
un espacio propio: 

- Introducción a la biblioteca 
de aula. 

- El rincón de los niños y las niñas. 
De ciclo inicial y de ciclo medio. 

- El rincón de loslas profesoreslas. 
- Los materiales elaborados por los 

niños y las niñas. 
En todos ellos se expone mobiliario 

específico, sistemas de organización y 

LA 
BIBLIOTECA 

DE 
AULA 

En los cursos de Biblioteca de Aula, imparti- 

dos por la Asociación Educación y Bibliote- 

cas, se facilita a los profesores asistentes 

una Guía para la escuela, editada por la 

Consejería de Educacibn y una Carpeta de 

trabajo, elaborada por la asociación. 

de trabajo, materiales a destacar por su 
línea innovadora y libros escogidos. 

Primera exposición 
La primera de las exposiciones se ha 

organizado en colaboración con la Red 
de Bibliotecas Públicas de la Comuni- 
dad de Madrid que incluye sus propios 
objetivos: establecer y mejorar relacio- 
nes entre las bibliotecas públicas y la 
escuela, difundir las bibliotecas como 
centros de recursos para el profesora- 
do y dar a conocer a los niños y niñas 
las bibliotecas públicas como lugares 
que pueden utilizar en su tiempo libre. 

Esta exposición se ha desarrollado 
en la Biblioteca Pública Salamanca, cl 
Azcona, 12, del 23 de marzo al 2 de 
abril. 

Estas fechas han coincidido con las 
dos últimas semanas de los cursos de 
formación que se han impartido en los 
CEPs a través del Programa Bibliote- 
cas de Aula, lo que ha permitido plan- 
tear algunas sesiones de formación en 
la propia exposición, actividades que 
se han organizado de colaboración con 
los seis CEPs de la Subdirección Te- 
rritorial Centro, y concretadas en: 

- Visita comentada a la exposición. 
- Visita a la biblioteca. 
- Sesión de trabajo. 
Así mismo se han organizado sesio- 

nes dirigidas al alumnado de los cen- 
tros participantes en el Programa Bi- 
bliotecas de Aula, en especial de los 
CEPs Norte y Centro: 

- Visita a la exposición, centrándose 
especialmente en el rincón de los ma- 
teriales elaborados por los niños y las 
niñas. Se realiza con un monitorla. 

- Visita comentada a la biblioteca, 
fundamentalmente a la sección infantil. 

- Taller de animación a la lectura. 
A raíz de la exposición el Programa 

Bibliotecas de Aula ha establecido 
contactos con el Departamento de Di- 
dáctica de la Lengua de Escuelas Uni- 
versitarias de Formación del Profeso- 
rado, invitando a losllas estudiantes a 
la visita a la exposición. 

Futuras exposiciones 
Durante el presente curso escolar es- 

tá prevista la realización de dos nuevas 
exposiciones: 

La primera en colaboración con el 
Centro de profesores de Arganda, en 
la Biblioteca Municipal de Arganda, 
del 4 al 8 de mayo. 

La segunda, junto con el CEP de Le- 
gan&, del 18 al 22 de mayo. 

Estas exposiciones, si bien se articu- 
larán en la Iínea expuesta, presentarán 
modificaciones según las indicaciones 
de los CEPs, de forma que las activi- 
dades planteadas garanticen la aten- 
ción a las preferencias y motivaciones 
del profesorado de cada zona. -- 

José Q. Vargas Ibañez 
Coordinador del Programa Bibliotecas de Auh 
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Cursos de verano: Biblioteca 
escolar y de aula 

implantada en el Sistema Educativo por razones muy diversas. 

La LOGSE no la cita expresamente, pero la importacia que el 

Diseño Curricular Base da a la adquisición de aprendizajes 

significativos y a la formación de habitos metodológicos en los 

alumnos, creemos que justifica una mayor atención de este 

servicio en los centros escolares. Los cursos que presenta la 

Asociación Educación y Bibliotecas pretenden facilitar a los 

maestros algunas ideas, técnicas y recursos a utilizar para hacer 

posible la organización adecuada de la Biblioteca Escolar y de la 

Biblioteca de Aula, de modo que puedan convertirse en centros de 

recursos de utilidad para alumnos, maestros y padres. 

La Asociación Educación y Bibliotecas a través de un convenio 

con la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación ha 

impartido estos cursos por segundo año consecutivo a 2.225 

profesores de colegios públicos de la Comunidad de Madrid. 

a 51 91 382) 
Fecha inscripción: Del 27 
de abril al 5 de junio 

La biblioteca escolar se encuentra en España insuficientemente 

Duración: 20 horas. 
Fechas: del 6 al 10 de ju- 
lio. Horario: de 9'30 a 14 h. 
Lugar de celebración: 
- Murcia (Escuela Universi- 
taria de Biblioteconornia y 
Documentación) 
- Madrid (I.B. Hortaleza II, 
LB. Tetuan-Valdeacederas) 
Matricula: 12.000 ptas. 
(Socios 10.000) 
Inscripciones: Asociación 
Educación y Bibliotecas. 
(López de Hoyos, 135. 59 D. 
28002 Madrid. 

- 

.& Programa Biblioteca de Centro 
Introducción 

Misión y objetivos de la biblioteca escolar. 
* La biblioteca escolar y la biblioteca 

publica. 
Tema 1. La biblioteca en la escuela: 
situación actual 

La biblioteca escolar en España. 
* La biblioteca escolar en los paises 

de nuestro entorno. 
* La información y las bibliotecas en el 

Diseño Curricular Base. 
Tema 2. Los fondos documentales de la 
biblioteca. La selección 

Tipos de documentos de la biblioteca 
escolar. 
Fuentes para la selección bibliográfica. 

* Criterios de selección. 
Tema 3. La organización de los fondos. La 
organización del espacio 

Biblioteca escolar y biblioteca de aula. 

El espacio en la biblioteca escolar. 
El equipamiento. La señalización. 
La organización por materias. 
La catalogación de los distintos ma- 
teriales. 

Tema 4. Utilización y consulta 
* Formación de los usuarios de la 

biblioteca. 
Lectura en la biblioteca. 

* El préstamo. Criterios y organización. 
Tema 5. Actividades del alumnado en la 
biblioteca escolar 

* Educación primaria. 
* Educación secundaria obligatoria. 

Tema 6. La lectura y la animación a la 
lectura a través de la biblioteca escolar 

* La formación del lector. 
* La animación a la lectura. Teorías y fines. 

Tema 7. La literatura y el libro infantil y 
juvenil 

Autores, libros y colecciones. 
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A Proarama Biblioteca de A ula 
Introducción 
* La biblioteca escolar y la biblioteca 

de aula. 
Misión, objetivos y finalidades de la 
biblioteca de aula. 

Tema 1. Libro de ficción y libro documen- 
tal 

Composición del fondo. 
*Análisis de las características de los 

distintos materiales. 
Tema 2. Selección del fondo bibliográfico 
* Fuentes para la selección. 
* Criterios de selección. 
Tema 3. Organización del fondo. Organi- 
zación del espacio y equipamiento 

Características que debe reunir el rincón 
de lectura en el aula. 

Organización del fondo. 
Tema 4. Las actividades documentales 
en torno a la biblioteca de aula 

Ciclo Inicial - Actividades. 
* Ciclo Medio - Actividades. 
Tema 5. La lectura 
* Funcionalidad y placer de la lectura. 

Teoría y práctica de la lectura en la 
escuela. 
Escuela, familia, comunidad cultural 
y lectura. 
El maestro y la lectura. 

Tema 6. La animación a la lectura 
Teorías, objetivos y fines de la animación 
a la lectura. 
Experiencias y sugerencias para la 
animación lectora. 

( P U E D E  F O T O C O P I A R S E )  

Nombre ........................................ Apellidos ................................................................................. 
Domicilio .................................................................. nP .......... Piso ...... C.P. ................................. 
Localidad .......................................... Provincia ........................................ Teléfono ........................ 
Centro ................................................................................................................................................. 

CURSO AL QUE DESEO SUSCRIBIRME 
(Señalar con una x el recuadro correspondiente) 

Lugar 

Murcia 
- -  
Hortaleza II (Madrid) 
- -- - 
Tetuán-Valdeacederas (Madrid) 

-- -. - - 

B.C= Biblioteca de Centro; 
B.A.(CI)= Biblioteca de Aula Ciclo Inicial; 
B.A (CM)= Biblioteca de Aula Ciclo Medio 

FORMA DE PAGO 
0 Talón a nombre de la 
Asociación Educación y 
Bibliotecas 

O Tranferencia bancaria 
a la Asociación Educa- 
ción y Bibliotecas. Banco 
Popular. dc 6OIOW -06. 
Agencia 73 de Madrid 
(Adjuntar copia de ella 
con este impreso de ma- 
trícula) 





Utilización de comics 
en la clase de inalés 

Pretende ser ésta una actividad cen- 
trada en el alumno; que busca su moti- 
vación y el conectar con sus intereses, 
a la vez que trata de recoger un aspec- 
to Iúdico y manipulativo para mis es- 
tudiantes. 

He intentado que sean los mismos 
alumnos los que aprendan con su pro- 
pia ayuda y que mejoren sus técnicas 
de autonomía. Es lo que conocemos 
como "autonomous learning" (Holec, 
1979) y en su sentido más amplio la 
fórmula "learn to learn" y el "co-ope- 
rative leaming" (Carver, 1980; Ellis, 
1989). En detinitiva, lo que D. Nunan 
engloba bajo "The Leamer-centered 
curriculum" (1 987). Incorporo a esta 
experiencia también las teorías de 
Ausubel (1983), Novak (1985) y 
Norman ( 1985). sobre aprendizaje 
significativo (meaningful lear- 
ning). 

El aprendizaje significativo se 
da cuando las tareas (tasks) están 
relacionadas de modo congruente 
y es el alumno el constructor de su 
propio aprendizaje. El alumno re- 
laciona conocimientos y les da 
scntido a partir de otros adquiridos 
anteriormente. Este tipo de apren- 
dizaje se opone al repetitivo o me- 
morístico. Utiliza el "enfoque por 
tareas" (task centered leaming) 
propugnado, entre otros, por M.P. 
Breen (1987). J. Zanón (1990) y 
ya antes propuesto por Long y 
Crookes ( 1985). 

En el aprendizaje significativo el 
papel del profesor es de facilita- 
dor: colabora con los alumnos, 
orienta, sugiere y motiva. 

Los comics presentan aspectos 
positivos para su utilización en el 
aula: 
a) Nos sirven para presentar en las cla- 
ses aspectos coloquiales del lenguaje. 
b) Tienen el atractivo visual de los di- 
bujos y los colores. 
C) Representan aspectos culturales li- 
gados a un idioma. 

m RICARDO SAN MART~N* 

Se presenta aquí una experiencia di- 
dáctica llevada a cabo en clases de 
segundo de BUP durante el presen- 
te curso 1991-1992. No obstante, 
este tipo de experiencia puede ser 
aplicada a otros niveles -también de 
EGB- con sólo cuidar la gradación 
de dificultad de los comics elegi- 
dos. 

Q 
day newspapers, cartulinas, pegamen- 
to y tijeras. Y 

Se desarrollará en al menos cuatro 
clases, es decir una semana del horario 
de segundo de BUP. 

En lo que respecta a su distribución, + 
la primera clase se dedica a la confec- 
ción del material; la segunda a la utili- k 
ración y explotaci6n por los alumnos 
y la tercera sesión seria de creación 
personal de los estudiantes, a la vez 
que cumpliría una misión de evalua- 
ción formativa. 

Los puntos lingüisticos que nos per- 
miten tratar son: 
1 .- Exclamaciones e interiecciones: 
Boy!, A w!, Wo w!, 

2.- El fenómeno de la asimila- 
ción: Get out here; Do you wanna 
go now?; Hey, gimme myflower!. 
3.- Formas débiles: C'mon; 
Tell'im it's time to go; I Won't be 
uble to go 'cause ... 
4.- Usos dialectales: I ain'r got 
any money 
5.- Pausas de duda: Uuh ... 
6.- Frases hechas: ro te11 the truth; 
as a matter of fuct. 
7.-  Vocativos: Hey, Bill, give me 
a hand. 
8.- Omisión de auxiliares: You 
got a match? 
9.- Omisión segunda persona sin- 
gular: Coming .? 
10.- Preguntas confirmativas: No 
money, huh? 

- 

PRIMERA-CLASE: - 1 
Proceso de confección 

1 .- Comics aportados por el pro- / fesorvorocedeniesdelosSundav 
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EXPERIENCIAS 

lo aquellos que contengan un número 
determinado de viñetas-"panels" las 
denominan los americanos- (entre 4 y 
9) y que tengan un  texto asequible al 
nivel con el que se está trabajando. 

Comics basados únicaniente en dibu- 
jos, sin texto, no son utilizables en este 
caso, aunque si pueden tener otras apli- 
caciones dentro de la clase de inglés. 
3.- Los alumnos seleccionan cuáles 
son los que van a montar. 
4.- Recortar las diferentes viñetas de 
una en una, desglosando la historia. 
5.- Montan cada viñeta sobre cartulina 
dura aplicando pegamento. 
6.- Escriben el orden de las diferen- 
tes viñetas en la parte posterior de 
las mismas. De este modo cuando 
hayan dado un orden a las diferentes 
viñetas de una historieta podrán 
comprobar el orden con sólo mirar 
la parte posterior de cada una. El 
alumno se conviene en su propio 
corrector (autonomous learning) a 
la vez que le permite tomar decisio- 
nes de cuándo evaluar resultados. 
7.- Comprobando el orden de la 
historia y tras anotar en su cuader- 
no nuevo vocabulario, frases y ora- 
cines aprendidas se vuelven a in- 
troducir en su sobre para ser 
utilizadas por otros alumnos de ese 
u otro grupo. 

Con este tipo de procedimiento 
hemos logrado ochenta sobres con 
sus correspondientes comics y en 
cuya elaboración han participado 
dos grupos de segundo de BUP. 
Los comics son de personajes tan 
conocidos como: 

Herman, Charlie Brown, Dennis 
the Menace, Marvi, Hagar the Hom- 
ble, Andy Capp, Beetle Bailey, Mar- 
maduke, Frank and Emest, Blondie, 
Garfield, B.C., Wizard of Id, Captain 
Vencible ... 

SEGUNDA CLASE: 
Utilización como Reading 

Comprehension 

Se procede según el siguiente orden: 
1.- Lodas chicos/as se organizan por 
parejas. 
2.- A cada pareja se les comienza re- 
partiendo una historieta fragmentada 
en viñetas desordenadas. 
3.- Los alumnos comienzan a buscar 
un orden lógico a la historia. Entra asi 
en funcionamiento el aprendizaje sig- 
nificativo y la cooperación que les per- 
mite basarse en elementos lingüísticos 
y sintácticos, pero haciendo intervenir 
además otro tipo de información (visual, 
de orden lógico de secuencias del co- 
mic, de dibujos que tienen correlación 

con otros de otras viñetas). Se convier- 
te así en un ejercicio de comprensión 
lectora (Reading Comprehension) pero 
también de lógica y de intuición. 
4.- Cuando surgen dudas respecto al 
significado de ciertas palabras, frases 
u oraciones -lo cual es normal debido 
al lenguaje tan especial que tienen al- 
gunos de estos comics- los alumnos 
acuden al profesor con la pregunta: 
"What's the meaning of ... ? ". " What 
do they want to say here? ... 

El profesor facilita la información a 
los alumnos que se hacen depositarios 

Esto proporciona un sentido de res- 
ponsabilidad y de orgullo para el 
alumno que se convierte en "profesor" 
de sus compañeros. Es una forma coo- 
perativa de aprender, de compartir in- 
formación. de ayudar a otros compa- 
ñeros (cooperative learning). 
6.- Además, anotan en sus cuadernos: 
vocabulario, frases y oraciones colo- 
quiales que van apareciendo. Ejemplo: 
Are you NUTS?, Drop dead!, 1 think 
it's CUTE!, There's GO'iTA be a way, 
7.- En cada clase las parejas pueden Ile- 
gar a ordenar entre 15 y 70 historias que 

se ha ido intercambiando. 
7- - -____1 

TERCERA Y CUARTA 
CLASES: 

Trabajo creativo 

Finalmente, en dos sesiones 
aparte, los alumnos -de nuevo por 
parejas- llegan a crear su propio 
comic en clase. 

Es esta una tarea de diseño, di- 
bujo y escritura en inglés; una ta- 
rea abierta a la imaginación y a la 
creatividad. 

Se les puede permitir que trai- 
gan comics españoles a la clase 
para tomar los personajes y que - - -  
ellos inventen unas aventuras y 
unas situaciones para las que 
crearán diálogos en inglés. 

Algunos, más creativos, y en 
colaboración con los profesores 
de dibujo, llegan a diseñar y crear 
su propio protagonista. Se presta 
así la clase a la interdisciplinarie- 
dad y a colaborar con otros Semi- 
narios. 

a actividad La actividad acaba con los diferentes 
comics pegados en las paredes y todos 

acaba con los aluninos comentando y disfrutando 
de las historias de sus compañeros. Y 

10s diferentes así, entre risas, dibujos y buen humor 
van aprendiendo i n g k  d e  una forma conlics pegados en las amena y motivadora, 

paredes y todos los -- -- 
o Ricardo San Martin, es profs alumnos comentando sor en el LB. Alfonso XI d e  Alcalá 

y disfrutando de las la Real (Ja6n) 

historias de sus 
compañeros. 

- M. Finochiaro: 1976. "Motivation in the 
classroom" Forum. X1V.3. 

de la misma desde ese momento. 
5.- Cuando -una vez ordenada la histo- 
neta- se la intercambie con otrals pare- 
j a / ~  y a estos les surja alguna duda so- 
bre significados, deberán acudir, no al 
profesor, sino a sus compañeros y "ne- 
gociar" en inglés la consecución de esa 
información que anotarán en sus cua- 
demos. 

- H .  Holec: 1981. "Learner autonomy and 
language learning". Council of Europe. 513. 
- W.M. Rivers: 198 1 ."Teaching Foreign 
Language Skills", Univ. of Chicago Press. 
- H.H. Stem: 1981. "Cornmunicative Lan- 
guage Teaching and Learning", Altrnan and 
Alatis, 13 1-48. 
- B.K.  Taska: 1976. "Mini-lessons from the 
Funnies" Forum, XVI, 1. 
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O CURSOS PARA DOCUMENTALISTAS 

Los próximos cursos que se imparti- 
rán en el Aula de Formación Perma- 
nente de DOC-6 (Barcelona) son los 
siguientes: 

* Los soportes  óptico.^ y el CD-ROM. 
Curso de introducción al conoci- 

miento y uso de los sistemas de alma- 
cenamiento masivo de información en 
soporte óptico. Se realizarán demos- 
traciones con distintos programas de 
recuperación de información en CD- 
ROM y se explicará el papel de los 
discos ópticos como medio de difusión 
para grandes volúmenes de informa- 
ción. Se dedicará una sesión a la reali- 
zación de prácticas con bases de datos 
en CD-ROM. 
Profesores: Adela d'Albs y Josep An- 
gel Borras. 
Días 18 y 19 de mayo. 
Duración: 1 1 horas. 

* Automtizución de centros de do- 
cumentación y bibliotecas 

Curso que combina sesiones exposi- 
tivas con prácticas. Pretende orientar 
sobre el estado actual de la automati- 
zación de las bibliotecas y centros de 
documentación en España. Su conteni- 
do está dirigido tanto a aquellas perso- 
nas que deben abordar la informatiza- 
ción de la gestión documental, como a 
los profesionales que deseen mante- 
nerse al día en este tema. 
Profesores: Pedro Hípola, Alice Kee- 

fer, Anna Pérez, Viviana Plana. 
Días 25 a 28 de mayo. 
Duración: 13 horas. 

* La i ~ o m ü m  en cienciar de la salud 
Tiene como objetivo proporcionar 

información sobre el acceso a la docu- 
mentación en el campo de las ciencias 
de la salud y presentar una descripción 
de los servicios que pueden ofrecer los 
centros de documentación y bibliote- 
cas especializadas. 
Profesores: Isabel Astals, Anna Pérez, 
Gemma Sena y Nuria Terradas. 
Días 1 a 9 de junio. 
Duración: 20 h. 

* Determinación de costes y precios 
de los servicios de información. 

Diseñado para orientar a los respon- 
sables de centros o servicios de infor- 
mación que precisen introducir el aná- 
lisis de los costes y precios de dichos 
servicios. Las explicaciones teóricas 
se complementarán con la exposición 
de casos prácticos. 
Profesores: Alfons Cornella, Carina 
Huget y Anna M" Planet. 
Días 15 y 16 de junio. 
Duración: 8 horas. 

Tuset, 2 l . & .  3a. 
08006 Barcelona 
u (93) 4 14 06 79 

O PREMIO CATALONIA DE ILUSTRACION 

Quinta convocatoria de este presti- 
gioso premio, dotado con dos millo- 
nes de pesetas, que convoca el De- 
partamento de Cultura de la 
Generalitat de Cataluña. Podrán con- 
cursar aquellos ilustradores que ha- 
yan publicado sus obras en libros 
aparecidos entre el mes de junio de 
1990 y mayo de 1992. El plazo de 
presentación finaliza el 30 de sep- 
tiembre. En la pasada edición (1990) 
este premio fue concedido a Alfonso 
Ruano por las ilustraciones del libro 
El guardián del Olvido. 

Para más información: 
Generalitat de Cataluña 
Departamento de Cultura 
Rambla de Sta. Mónica, 8 
08002 Barcelona - 1  

0 
NOTA DE LA 
ASOClAClON 

La Asociación Cultural Educa- 
ción y Bibliotecas, celebró el 
día 12 de marzo una Asamblea 
General Extraordinaria en la 
que se acordaron, entre otros, 
los siguientes puntos. 

* Confirmar el nombramiento 
de Doña Juana Abellán Ripoll 
como presidenta y nombrar un 
nuevo vocal, quedando la Junta 
Directiva formada por: 

Presidenta: 
Juana Abellán Ripoll 

Vicepresidenta: 
Victoria del Campo Aparicio 

Tesorero: 
Pedro Escós Enciso 
Secretaria General: 

IW Luisa Hernández Pérez-Muñoz 
Vocales: 

Concepción Mataix Verdú 
Juan José Pérez Escribano 

Andrés Rodriguez Eyre 

* Actualizar la cuota anual de 
socio a 5.000 pts., dado que no 
se revisaba desde hace aproxi- 
madamente tres años. 

O PRESENTACIONES 
DE EDITORIALES 

Durante los meses de abril y mayo, es- 
tán teniendo lugar en la sede de la Aso- 
ciación Educación y Bibliotecas pre- 
sentaciones de los fondos -novedades y 
colecciones- de diversas editoriales. 
Tendrán lugar próximamente las si- 
guientes: 

- Espasa-Calpe (30 abril. 18 h.) 
- Susaeta (7 de mayo. 18 h.) 
- Edebé (21 de mayo. 18 h.) 
- Lóguez (28 de mayo. 18 h.) 
- - - - - - - 

Para más información: 
Asociación Educación y 
Bibliotecas 
María Luisa Hemández 
López de Hoyos, 135 5"-D 
28002 Madrid 

5191382 
- - - - - - - 



VI 
-- 

CONVOCATORIAS 
J 

O JORNADAS SOBRE 
BIBLIOTECAS 
PUBLICAS 
EN SAN SEBASTIAN 

La Asociación de Bibliotecarios y 
Documentalistas de Guipúzcoa organi- 
za, para los próximes 4.5 y 6 de junio, 
en San Sebastián, las V Jornadas sobre 
bibliotecas públicas. 

En ellas, como acto de apertura, se 
presentará el Catálogo de Publicacio- 
nes Periódicas de la Biblioteca Muni- 
cipal de San Sebastián. Las ponencias 
de las Jornadas se centrarán en: Ges- 
tión de la inforntación (Paloma Porte- 
la, presidente de la SEDIC). Dinantira- 
ción de lu biblioteca pública (Pedro 
Bravo, bibliotecario de Castedefells), 
Gestión de urza biblioteca infantil 
(Concepció Carreras, de la Xarxa de 
Biblioteques Populars de Barcelona), 
Gesticítz de redes (Miguel Jiménez. di- 
rector del Centro de Coordinación de 
Bibliotecas del CSIC), Gesticítt estraté- 
gica y marketittg (Isabel Salaberri, di- 
rectora del Centro de Documentación 
y Biblioteca de Madrid Businnes 
School). Gestión, planificcrción y opti- 
miración (Adela d' Alos. directora téc- 
nica de DOC-6) y Gestio'n del entorno 
(Adelaida Roman, subdirectora del 
Centro de Información y Documenta- 
ción del CSIC). En la mesa redonda 
del último día, dedicada a la Forma- 
ción pr(fesionu1. intervendrán J .  R. 
Cruz Mundet. profesor de la E. U. de 
Biblioteconomía y Documentación de 
la U. Carlos 111; E. Camps, presidenta 
del Col.legi Oficial de Bibliotecaris- 
Documentalistes de Catalunya; A. 
Martín Oñate. presidente de FESA- 
BID; J. Gaminde, directora del Depar- 
tamento de Cultura del Gobierno Vas- 
co e 1. Sanz Ormazabal, presidente de 
la Asociación de Bibliotecarios v Do- 
cumentalistas de Guipúzcoa. 

- .  

información: 
Asociación de Bibliotecarios 
y Documentalistas de Guipúzcoa 
Apdo. de Correos, no 195 
20080 San Sebastián 

O CONCURSODE 
TEXTOS TEATRALES 

Nueva edición del Concirrso de textos 
teatrales Marqués de Bradorttítt para 
jóvenes autores convocado por el Ins- 
tituto de la Juventud. La edad de los 
autores deberá estar comprendida en- 
tre los 18 y 30 años. Cada autor puede 
presentar hasta tres guiones o textos en 
cualquier lengua oficial española, 
siempre que sean obras originales, iné- 
ditas, no estrenadas y no premiadas en 
cualquier otro concurso o certamen. El 
plazo de presentación finalizará el 15 
de octubre. Está dotado con un primer 
premio de 500.000 ptas. y dos accésit 
de 250.000 ptas. cada uno. 

Los criterios de selección de los tex- 
tos a premiar se regirán por la actuali- 
dad y contemporaneidad del tema tra- 
tado en la obra, valorándose la 
imaginación y creatividad literaria de 
los textos. La obra premiada quedará a 
disposición del Instituto de la Juven- 
tuda efectos de su publicación. 

Para más información: 
Instituto de la Juventud 
José Ortega y Gasset, 7 1. 
28006 Madrid 

O 1 PREMIOALA 
INNOVACI~N 
EDUCATIVA 

Convocado por la Asociación Cultural 
Escola Crítica de La Coruña. El conte- 
nido de los trabajos, con una extensión 
máxima de 14 folios, deberá referirse a 
experiencias educativas innovadoras 
en cualquier área del curriculum de 
Educación Infantil. Primaria, Secunda- 
ria Obligatoria o Bachillerato. Está do- 
tado con 150.000 ptas. y 30 accesit de 
15.000. Los originales podrán redac- 
tarse en gallego o castellano. El daza 
de recepchn finaliza el 30 de junio. 

-- 

Asociación Escola Crítica 
Apdo. 4.643 
15080 La Coruña 
=(981)247875 
-. - -- 

NOTA DE LA 
REDACCION 

En el directorio de fono- 
tecas que incluimos en el 
número anterior. el pro- 
grama de maquetación se 
"comió" las líneas finales 
del texto. El fragmento 
que falta, contenía los da- 
tos sobre la fonoteca de 
Zaragoza y los nombres 
de las personas que reco- 
pilaron la información de 
este directorio: 
ZARAGOZA 

- B. P. del Estado 
2.162 discos y cintas. 8 
giradiscos. 12 pletinas de 
casetes. 12 lectores de 
discos compactos. - - 
Miguel A. Corcobado 

Belén Gómez 

EN NUESTRO J Español para extranjeros 
PRÓXIMO 
NUMERO: J Obras de Referencia 

(3 Ciencias sociales) 
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