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de conciencia y bibliotecas que viene. 
publicándose en EDUCACION Y 
BIBLIOTECA. lnevitable por mi con- 
dición de bibliotecario y objetor 
insumiso, juzgado y condenado y 
desde hace poco más de dos meses 
inquilino del Centro Penitenciario 
Abierto de Barcelona. 
(Nota la redacción: la carta nos lleg6 a comien- 
zos de septiembre). 
Una parte importante de los argu- 
mentos a favor o en contra de la 
admisión de objetores para la reali- 
zación de la Prestación Social Subs- 
titutoria (PSS) en bibliotecas se 
refiere al aspecto laboral. Sin duda 
como profesionales nos preocupa la 
calidad de nuestro trabajo, pero per- 
sonalmente quisiera aportar consi- 
deraciones en otra dirección. 
Es importante, creo, que en ningún 
momento olvidemos que la PSS es 
una prestación sustitoria del servi- 
cio militar, que solamente existe 
ligada a éste (según mi opinión, para 
canalizar el enorme malestar que 
provoca) y que desaparecerá con él. 
si conseguimos que así sea. Crear 
servicios en la biblioteca soportados 
por la PSS nos convierte en rehenes 
del mantenimiento de la mili: sin ella 
no hay PSS. y sin PSS no hay servi- 
cios. ¿Queremos nosotros, "instru- 
mento indispensable para el fomen- 
to de la paz y de la comprensión 
entre los pueblos", en palabras del 
Equipo Luciernaga, contribuir, aun- 
que sea indirectamente, a mantener 
esa esclavitud para los jóvenes varo- 
nes? Tal vez algunas personas crean 
que sí, puesto que la alternativa 
parece ser un ejército profesional o 
"mercenario", aparentemente más 
desligado de la sociedad y por tanto 
más peligroso. Pero la dicotomia 
ejército de reclutamiento obligatorio 
contra ejercito profesional es falsa, 
puesto que todos aquellos que gozan 
de una mínima capacidad de deci- 
sión son profesionales, son merce- 
narios (¿o no es tan mercenario un 
soldado de profesión como un capi- 
tán general de profesión?). Desde 
hace muchísimo tiempo el servicio 
militar no es más que un centro de 
adoctrinamiento sin ningún valor, 
ni siquiera militar. Creo que los 

& DE BIBLIOTECARIOS élite de objetores que lo 
INSUMISOS n, mientras la mayoria 

iempo en tareas inapro- 
Apreciados compañeros y co or otra parte. con esas 
ñeras: S "buenas", "interesan- 
he seguido con enorme e inevit os contribuyendo a dar 
interés la discusión sobre obj a la PSS, a legitimarla. y a 

sión para aquellos que sen olvidar porque surgió y qué 
senta. Estamos ayudando a 

acallar la insumisión. Estamos hablando de una mili sin 
armas, en virtud de la que los varo- 
nes que no quieren colaborar con el 
ejército se ven obligados a realizar 
un trabajo forzado sin ningún dere- 
cho laboral (sin posibilidad de nego- 
ciación colectiva, ni sindicación, ni 
retribución, ni el más elemental de 
rescisión de contrato) bajo la ame- 
naza de un régimen disciplinario 
basado en el militar, incluyendo la 
posibilidad de cárcel. posibilidad de 
la que somos testimonio vivo los más 
de 260 insumisos presos ahora 
mismo. Cuando una biblioteca, o 
cualquier otra institución firma un 
convenio con el Ministerio de Justi- 
cia para disponer de objetores, se 
está comprometiendo a aplicar ese 
régimen disciplinario. Yo debía 
hacer la PSS en Intermón, una ONG 
que trabaja en proyectos de solidari- 
dad. El responsable de los objetores 
tuvo que denunciarme como insu- 
miso y después tuvo que acudir al 
juicio, por el que se me condenó a 
dos años, cuatro meses y un día de 
prisión, como testigo de acusación. 
Creo sinceramente que no le fue 
fácil. ¿Quieren los bibliotecarios y 
bibliotecarias que, a veces con la 
mejor intención, utilizan objetores, 
iniciar un proceso que lleva a la cár- 
cel a personas por sus convicciones? 
Tendrán que hacerlo si uno de los 
objetores que les designan se decla- 
ra insumiso. O si simplemente deja 
de venir durante tres dias sin justifi- 
cación. ¿Quieren convertirse en sar- 
gentos civiles, aunque sea en bené- 
volos sargentos? 
He oído a muchos responsables de 
instituciones y asociaciones justifl- 
car el hecho de tener prestacionistas 
con el argumento de que ya que se 
trata de una penosa obligación de 
momento legalmente ineludible, por 
lo menos contribuir a que a algunos 
objetores les resulte menos penosa y 
más interesante, instructiva y útil. 
Pero eso es como decir que si existie- 
ra la esclavitud. lo mejor sena tener 
muchos esclavos porque en nuestra 
casa estanan bien. cuántos 
podemos ayudar? ¿No estamos cre- 

La experiencia de otros paises con 
más tradición en este tema, espe- 
cialmente Alemania, ha demostrado 
que la aceptación de un servicio 
social sustitutorio hace entrar en 
una vía muerta a la oposición a la 
obligatoriedad militar. La ley tiene. 
allí y aquí, mecanismos reguladores 
del número de objetores para evitar 
que lleguen a hacer insuficiente el 
contingente militar. Pero eso no 
quiere decir que no sea enormemen- 
te positivo que haya un gran número 
de objetores legales. Sólo que eso no 
tiene nada que ver con crear plazas 
para la prestación. Es preciso insis- 
tir en que los objetores están obliga- 
dos a realizar una PSS. Pero en cam- 
bio las instituciones no tienen nin- 
guna obligación legal de acoger 
prestacionistas. Y creo que si tienen 
la obligación moral de no colaborar 
con un entramado jurídico-admi- 
nistrativo que encarcela a personas 
por su ideología. Aunque sus fines 
sean positivos. ¿O es que creemos 
que el fin justifica los medios? 
Por todo ello, los que somos directa- 
mente y profundamente perjudica- 
dos por ese estado de cosas os pedi- 
mos a todas las personas que podáis 
decidir que no colaboréis con la ley 
que nos condena; que no les facili- 
téis las cosas a los militares; que no 
os pongáis en situación de ser voso- 
tros y vosotras mismas instrumen- 
tos de esas condenas. Dejadnos tra- 
bajar para hoy acabar con el servicio 
militar y poco a poco con todo ese 
aparato político, económico e ideoló- 
gico tan complejo que es el militaris- 
mo. A pesar de las cosas positivas de 
la PSS. A pesar del buen trabajo que 
podáis realizar gracias a ella. Aun a 
costa de no facilitar una plaza cómo- 
da a un objetor. No es nada cómoda 
la cárcel. 
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ue la literatura juvenil existe, nadie podría negarlo. Ahí esun. para demostrarlo, múi- 
tiples colecciones que ostentan claramente en portada el publico al que se dirigen. Otra 
cosa bien distinta es que exista una lectura juvenil. ¿Se lee de un modo diferente cuan- 
do se tienen quince anos que cuando se tienen treinta? La respuesta no admite dudas. 
En efecto, se lee de un modo distinto, lo que no quiere decir que se lea de un modo peor. 
La lectura, a esa edad, es una expansión imaginaria de la vida. puesto que el número 
de experiencias es inevitablemente reducido. La identiíkación, fundamental en los lec- 
tores adolescentes, opera entonces como una necesidad que ofusca el entendimiento, 
pero que no resta placer a la lectura. La lectura juvenil existe sólo como un preámbulo 

a la adquisición de las des- 
trezas de la lectura, como 
una preparación para apre- 
ciar la magnitud arüstica 
de un libro. 
Llamar Uteratura juvenil a 
una literatura dirigida a los 
jóvenes y ofrecerles una 
realidad donde solo cabe 
que se identifiquen con 
ellos mismos, puede supo- 
ner someterlos a un control 
de su propio crecimiento, lo 
que sena una verdadera 
calamidad para su imagi- 
nación. Un libro posee un 
orden magnificado por la 
narración, por la sucesión 
verosímil de unos hechos, 
rtiientras que la vida, por 
lortuna, es inaprensible, 
excepto si hacemos de ésta 
una narración, es decir, si 
nos proponemos reconver- 
Ur la vida en libro, en vero- 
similitud, algo imposible de 
Uwar a cabo. 
Algunas editoriales de lite- 

ratura juvenil se proponen que los chicos reflejen su propia vida en la lectura, pero de 
esta manera empobrecen el acto mismo de leer al declarar que es buena por si misma. 
Pero cualquier experiencia vital acarrea siempre un riesgo; ninguna experiencia lleva 
por entero una masa de bondad absoluta. Y la lectura. como navegar o hacer alpinis- 
mo. no comporta sólo la felicidad de llegar a puerto o de alcanzar la cima. Hay siempre 
un riesgo, sin cuya importancia leer seria sólo pasar páginas y dejar que el tiempo 
transcurra, sin dirección ni sentido. 
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E N  P R I M E R A  P E R S O N A  

JUAN BLANCO 

"LA BIBLIOTECA 
SE CREA POR EL 
ACTO DE LEER" 

44404444444044444449444444444 
Juan Blanco (Sevilla, 1928) es, sin duda, el ultimo griego 
vivo. Griego en el sentido germinativo en que lo fueron los 
presocrdticos y Aristóteles. Su vida es una prolongaci6n 
natural del hecho de leer, vale decir de escuchar; de ahi 
que su asentamiento vital, su lugar en el tiempo, este regi- 
do por la conversación, por el hecho inapresable de 
hablar; no tiene Ilmites, por tanto, y escapa a las categorL 
as de la realidad. Es imposible imaginar a Juan Blanco sin 
algún interlocutor; sin embargo, como S6crates. evita la 
vida pública, y su regimen es una existencia determinada 
por la función I6gka de las palabras. Pero este formidable 
pedagogo sin normas ni leyes, este dgrafo con vocaci6n 
de texto, alto, casi gigantesco, de andares lentos, fumador 
incansable, a quien el humo le recubre de irrealidad, redi- 
na siempre su noble cabeza. digna de un personaje de 
saga islandesa, y en su compaliia, al lado de su palabra, se 
siente la inminencia de un orden que hace más habitable 
el mundo y que otorga a quien le escucha la dignidad de 
estar vivo, mds que por los pulsos de la sanqre, por la WC 
sión del habla. ~lan'~lanco.es un sabio. en el sentido kto, 
y tambikn sublime, del tkrmino; alguien que lo sabe todo, 
cuyas respuestas no son nunca consignas, sino el acceso a 
una mejora de la condici6n humana. Lo ha leldo todo, 
pero siempre vuelve a Arist6teles. a la ciudad de Atenas, a 
aquellas calles que originaron el milagro griego v toda la 
cultura de Occidente. 

(6 Una entrevista puede resul- 
tar muchas cosas. un entre- 

vistado muchas personas. Tengo la 
impresión de que una entrevista 
posee una estructura que se 
corresponde con la de una orques- 
ta. El entrevistador te da entrada 
en el tema de la partitura. y tú 
juegas a ser el instrumento que 
quieres. Cuando la batuta del 
director me impone un tema. la 
biblioteca y el acto de leer, saco mi 
óboe y ensayo, en tono melancóli- 

teca podría definirse -en un primer momen- 
to- como un lugar donde se acumulan libros 
y, desde este punto de vista, biblioteca y 
almacén se registran juntos. Disponer de un 
libro, sin embargo, no es leerlo. y el indivi- 
duo que asiste a una biblioteca va con esa 

intención. Ese acto de premedita- - ción del lector es lo que hace que 
una biblioteca no sea una mera 

'Por ~remeditac'n d e k t o c  acumulación de ejemplares, u n  
el catálogo de libros adquiere la aimacén en cuyos fl;her& aparecen 

de objeto de reflejados los volúmenes de que se 
disponen. Por la premeditación del intenciones, semejante, me lector, el catálogo de libros adauiere 

parece a mi a hs intenciones la condición de objeto cargado de 

de un toro: los libros están intenciones, semejante. me parece a 
mí, a las intenciones de un toro: los 

dispuestos a cogerte". libros están dispuestos a cogerte. 

co, un discurso que. por sus pro- 
pias circunstancias, tendrá el sabor alcanfo- 
rado de las cosas que ocurrieron hace 
mucho tiempo. 
Biblioteca y acto de leer son términos que 
pueden. en algunos casos. resultar contra- 
dictorios. Hablando estrictamente una blblio- 

111 El riesgo de leer 
La cogida es el centro mismo del acto de 
leer. lo que pone en conexión al lector con el 
riesgo. Yo he corrido muchos peligros cuan- 
do me adentraba en el 'mar proceloso" de la 
lectura y tengo heridas abiertas por los 
libros. ¿Qué, si no. una cogida grave fue la 
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lectura de Moby Dlch? He perseguido a Odi- 
seo angustiado y hasta he intentado modifi- 
car. en la lectura. el argumento de la Odisea 
para paliar la gravedad de sus  consecuen- 
cias. 
La biblioteca. a la que miro. de la que quiero 
hablar, es aquella que ha sido producida por 
el hecho de leer; su gestación la provoca el 
lector en el acto de su  ingreso: en ese 
momento, impone su presencia al libro. Pero 
una vez dentro de ella. v también por la pre- 
sencia del libro, al lecior no le 
remedio que asistir al espectá- 
culo, en su condición de invita- 
do. Delante de él. los antiguos 
productos del mundo, edificios. 
naves. ballenas. espejos. virtu- 
des, han dejado de ser sólidos y 
han perdido su gravidez; el 
espacio de la biblioteca se ha  
hecho estancia de los héroes de 
papel. de los agentes naturales 
del mundo literario. lugar donde 
estos héroes se exhiben. en sus 
argumentos. a ojos vista. encar- 

cripción sugiere ya lo que podna ocurrir 
dentro de ella. Se tenía la impresión. cuando 
se la veía por primera vez, que había nacido 
-no que se había fabricado- de golpe y 
porrazo. con todo lo que tenía dentro; gesto. 
entre tantas cosas. también a su biblioteca- 
rio. aquel conserje. Cristóbal. al que. con 
cariño malintencionado. llamábamos "el Drá- 
cula". siempre atareado con fichas, libros, 
paseos de un anaquel a otro para avituallar 
al usuario. El espacio fisico. el local, era 

queda otro alargado. lleno de flchas de mesas corridas 

Yo he conido muchos peligros 
cuando me adentraba en el 'mar 
proceloso" de la lectura y tengo 
heridas abiertas por los libros. 
&Jué, si no, una cogida grave fue 
la lectura de nMoby DiCkn?* 

nandose para q u e  yo. su lector. pueda 
observarlos con todo detalle. sin que nada se 
oponga a su materialización. 
Mi aprendizaje en la lectura se desarrolló en 
una biblioteca capaz de producir. en poquísi- 
mo tiempo, ese espacio misterioso de trans- 
formaciones: pero misterioso es, quizá, una 
palabra demasiado definida para aplicarla, 
con propiedad. a aquello de lo que estoy 
hablando: mejor será decir extraña. porque 
lo extrano permite la entrada a lugares 
prohibidos al sentido común, donde lo habi- 
tual no se usa. y se repara sólo en aquellas 
cosas que sobresalen por la rareza de sus  
razones, o por la falta de fundamento de sus 
explicaciones. Las cosas extranas existen, 
sin embargo, aunque no aparezcan inscritas 
entre los ejemplos que se dan en los libros 
de lógica: a pesar de todo. insisto. lo extraño 
puede resultar tan conspicuo. tan contun- 
dente. como un diamante que aparece ador- 
nando a una joya. Un ornamento es un pos- 
tizo. algo que 1.2 sale a una estructura lógica 
como resultado de un capricho; pero es un 
algo que puede salir y que, además. pode- 
mos ver cómo sale: a un cuadro, un marco; 
a una fachada. una columna; a una trage- 
dia. una representación con escenarios y 
personajes. Son revelaciones. las del oma- 
mento, dirigidas contra los estados de grave- 
dad. contra la solidez de los objetos. contra 
la seriedad; a él le van mejor la referencias 
que le suministran los sentimientos. cuando 
se sienten conmovidos por las experiencias 
de los sentidos. 

II I Lo lectura y los pcijaros 
En la biblioteca de mis d o s  mozos su des- 
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con sillas de anea. Desde cualquier 
lugar de la biblioteca se podía 
observar el exterior. conectado. por 
múltiples ventanas alargadas y 
estrechas. al ambiente externo. Los 
tejados llenos de jaramago, las 
techumbres de iglesias enlozadas 
con azulejos, las golondrinas en su 
tiempo. los jilgueros y verderones 
en el suyo, y siempre, los gorriones 
descarados. que giraban sus cabe- 
zas incitándonos a que saliéramos 
al calor. al aire. a los colores natu- 

rales, eran los únicos testigos presenciales 
de los acontecimientos que se producían en 
aquel reino, ergástula. campo de prisioneros, 
páramo. espejismo. Una biblioteca creada 
por el acto de leer. acto que no se puede 
producir si, previamente, no hubieramos 
tomado partido por él, si no nos hubiéramos 
puesto de su parte. Ese tomar partido es el 
motivo sobresaliente de la lectura, lo que 
hace real, para nosotros. cosas que no lo 
serían nunca si nuestra voluntad no quisiera 
explorar en su interior para experimentar los 
sentimientos del temor y el riesgo. En lo que 
llamamos realidad natural, las imagenes de 
los objetos que se dan en ella son mecáni- 
cas. es  decir. aparecen y desaparecen por 
motivos relacionados siempre con la produc- 
ción física de la imagen. Si hay luz. los obje- 
tos aparecen delante de mí. exhibiendo su 
presencia. haciéndose en el momento actual: 
la escala de ese mundo produce imagenes 
neutras, iguales si se producen siempre en 
las mismas condiciones. El tamaiio del 
coche de una serie es igual al de otro de la 
misma serie. Las imágenes naturales de 
cualquier objeto son el resultado del agrupa- 
miento de sus propiedades, con el fin exclu- 
sivo de integrar la imagen en un campo 
donde esas propiedades se pueden medir. 
evaluar sólo por un contador único. 

11 I La nostalgia 
Desatar esos conjuntos integrados es labor 
de una voluntad movida por la fantasía que 
tiene poderes para hacer que ese árbol. o 
ese coche. deshaga su  identidad para recu- 
perar una nueva. no sujeta a las leyes mec8- 
nicas de la actualidad. La propiedad m8s 



descarada que tienen las cosas, en su nueva 
identidad. es  la exhibición de su  novedad. 
Los poderes de la fantasía nos enseñan a 
reconstruír el mundo, ex~resandolo ahora 

R S O N  

como dijimos- las cosas aparecen refonna- 
das. porque las fuerzas que actúan sobre 
eiias, las de los sentimientos. son tan apara- 
tosas como ilógicas. 

bajo las condiciones de lo' nuevo, PO; eso mis figuras nostálgicas. 
tomando como insignia de todas Cristóbal, por ejemplo, son - - 

sus  operaciones a la--originalidad. "LOS m e r e s  de lafantasía nos mucho más -altas que sus origi- 
La nostalgia es  un sentimiento elzSenan a recomtm~ el nales; realmente, para mí, no 
muy emparentado con lo literario, existe otro original que el retrata- 
que se produce cuando el tiempo ~ r e s w b  C b r a  baJo las do en el libro de mis afioranzas. 
se  abre a s u  pasado. La brecha c o n d k ~ n e ~  de lo nuevo, toma& Y aquí termino la labor libresca 
que provoca esa apertura deja como insignia de todas sus de esta entrevista, que ha resul- 
escapar a las cosas a s u  tiempo tado ser un producto de esa 
rutinario y. una vez libres. esas 0 p e i ü ~ b n e ~  Ci h 0iigillü~idadW. biblioteca desmañada, y amue- 
cosas buscarán un lugar vírgen -- blada por productos no nacidos 
donde implantarse. Allí. su tama- de otra causa que del gusto de 
ño va a encontrar nuevas dimen- su  autor por las cosas prescritas 
siones, su peso nueva gravidez, su intelecto por el tiempo. 
una nueva lógica. En este espacio de ahora - i SALABERR~, FRANCICCO COLANO 

PUBLICIDAD 
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CELEBRADAS EN FUENLABRADA (MADRID) DEL 6 AL 9 
DE SEiTIEMBRE 

Jornadas de biblioteca 
y escuela 

Entre los objetivos fundamenta 
les de la biblioteca pública, la 
colaboración con la escuela, va 
configurándose cada vez más, 
como una prioridad ineludible; 
poco a poco van cayendo las 
barreras que alejaban a ambos 
servicios. 
En Fuenlabrada, este proceso de 
colaboración se remonta unos 
diez u once años atrás. A lo 
Iaqo de este período se ha ido 
produciendo un proceso de acer- 
camiento tada vez mayor y más 
fructífero. No obstante esta 
compleja relación entre la biblio 
teca publica y escuela habia Ile- 
gado a un punto muerto que 
precisaba de un urgente replam 
teamiento. 

1 análisis de esta situación 
condujo al comienzo del 
curso 1994- 1995 a la Dele- 
gación de Cultura a través 

del Servicio de Bibliotecas y a la 
Delegación de Educación del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada a 
plantear la necesidad de acciones 
que contribuyeran a reconducir 
este proceso de colaboración. Con 
este fin y con la cooperación del 
Centro de Profesores se constitu- 
yó un grupo de trabajo sobre 
Biblioteca y Escuela, compuesto 
fundamentalmente por profeso- 
ras/es de la localidad y miembros 
del equipo de bibliotecas munici- 
pales. 
Durante este curso el grupo de 
trabajo dedicó sus  esfuenos a la 
elaboración de una encuesta 
sobre el estado de las bibliotecas 
escolares, que proporcionase 

información suficiente para poner 
en marcha unas jornadas de tra- 
bajo sobre el tema. Tras analizar 
los resultados de la encuesta, y 
apoyándonos en la experiencia 
que sobre el particular se venía 
desarrollando en Salamanca, se 
abordó la puesta en marcha de 
estas jornadas. No quisieramos 
dejar pasar la ocasión de agrade- 
cer el apoyo y colaboración que 
tanto las Bibliotecas Municipales 
de Salarnanca como la Fundación 
Germán Sánchez Ruiperez o la 
propia revista EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA nos h a  prestado 
generosamente. 

Desarrollo de las 
Jornadas 
Fruto de la labor de este grupo de 
trabajo. entre los días 6 y 9 de 
septiembre, se desarrollaron en 
Fuenlabrada (Madrid) las prime- 
ras jomadas sobre Biblioteca y 
Escuela celebradas en esta locali- 
dad. 
Setenta profesionales de la educa- 
ción en sus  distintos niveles 
(infantil, primaria, secundaria), 
debatieron en estas jornadas 
sobre algunos de los principales 
aspectos de la problematica de las 

bibliotecas escolares. También 
compartió este foro de discusión 
parte del equipo de las Bibliotecas 
Municipales de Fuenlabrada. 
Cada uno de los días se dedicó a 
un tema concreto con un esque- 
ma de trabajo consistente en una 
breve exposición a cargo de un 
especialista en la materia, segui- 
da de un breve coloquio; poste- 
riormente, distribuidos en mesas 
de trabajo estructuradas por nive- 
les educativos, los participantes 
se sumergían en un proceso de 
discusión que trasladaba las pre- 
misas del coloquio a su propia 
experiencia. Para concluir el día, 
el plenario de las jornadas iba 
extrayendo conclusiones parcia- 
les sobre el objeto de debate. 
Abrió las jomadas Ramón Salabe- 
mía, director de esta revista. con 
una sustanciosa comunicación 
sobre el tema La biblioteca escolar 
hoy. En ella elaboró un atinado 
esbozo sobre la situación actual 
de las bibliotecas escolares en 
nuestro país desarrollando un 
análisis comparativo con otras 
realidades, fundamentalmente 
con la experiencia francesa. 
En la segunda jornada, dedicada 
a la función y recursos de la 
biblioteca escolar, estuvo a cargo 
de Carmen Cabrerizo como espe- 
cialista en Bibliotecas escolares 
en primaria, y Guillermo Castán, 
catedrático de Geografía e Histo- 
ria y responsable de la biblioteca 
del instituto de Bachillerato Fray 
Luis de León de Salamanca, quie- 
nes. desde su propia experiencia, 
ilustraron el debate. 
En el tercer día corrió la ponencia 
a cargo de Francisco Bringas. 
director de las Bibliotecas Munici- 
pales de Salamanca. En su inter- 
vención expuso el proyecto de 
colaboración entre bibliotecas 
públicas y escolares que actual- 

EDUCACION Y BIBLIOTECA - 61,1995 



F O R M A C I Ó N  Y E S P E C I A L I Z A C I Ó N  

mente existe en esta ciudad, y sus 
valiosas aportaciones sirvieron 
para articular posteriormente los 
debates sobre el tema del dia: 
Relaciones externas. Biblioteca 
escolar y Biblioteca pública. 
Por último. para concluir las 
jornadas, se dispuso de una 
mesa redonda integrada por 
representantes de distintas ins- 
tituciones relacionadas de un 
modo u otro con la biblioteca 
escolar. Sobre el tema La biblio- 
teca escolar: perspectivas de  
futuro. dieron su  particular 
visión Inmaculada Vellosillo. 
profesora de la Escuela Univer- 
sitaria de Biblioteconomia y 
Documentación de la Universi- 
dad Complutense: Jaime Garcia 
Padrino. catedrático de Didácti- 
ca de la Lengua en la Facultad 
de Educación de la Universidad 
Complutense: José Vargas. coor- 
dinador del Programa de biblio- 
tecas escolares de la Comuni- 
dad de Madrid: María Jesús 
Illescas, asesora técnica docente 
del Centro de Desarrollo Cuni- 
cular del Ministerio de Educa- 
ción y Ciencia: José Sánchez, 
director gerente del Patronato 
de Cultura de Fuenlabrada. 
En cuanto al desarrollo de las jor- 
nadas, cabe destacar no sólo el 
importante nivel de participación. 
sino lo que es más importante. el 
grado de compromiso de los parti- 
cipantes, quienes en el transcurso 
de la ceremonia de clausura se 
constituyeron en seminario per- 
manente dando cumplimiento así 
a una de las más destacadas con- 
clusiones que a continuación se 
exponen. 

Conclusiones 
Se constata como principal 
problema para la puesta en 
marcha y desarrollo de las 
bibliotecas escolares. la caren- 
cia de personal cualificado, 
dotación, espacios adecuados y 
tiempo de dedicación. En las 
Escuelas Infantiles este proble- 
ma se ve agravado por la ine- 
xistencia de biblioteca escolar 
como tal. La inadecuación de 
mobiliario se hace más patente 
en las edades tempranas. 
Otra cuestión señalada fre- 
cuentemente como obstaculo 
para el desarrollo de la bibliote- 
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ca escolar es la falta de percep- 
ción de claustros y padres de 
alumnos de la importancia de 
la misma. 
En cuanto a las funciones de la 
biblioteca escolar, en la actua- 
lidad, éstas se limitan práctica- 
mente al préstamo de libros. No 
obstante, se percibe como 
necesaria una definición clara 
de funciones y objetivos. 

Propuestas 
Como resultado de las reflexiones 
de los distintos grupos de trabajo 
se propone: 
En cuanto a formaci6n y recur- 
sos 
- Urgir a las administraciones 

pertinentes a que establezcan 
la figura del profesor bibliote- 
cario. 

"Se constata corno principal 
problema para la puesta en 
marcha y desarrollo de las 
Bibliotecas Escolares, la 
carencia de personal 
cual@cado, dotación, espacios 
adecuados y tiempo de 
dedicación" 

- --. -. .- - - . - - 

- Solicitar mayor formación para 
los docentes. en horario com- 
patible. con carácter de urgen- 
cia, para paliar las dificultades 
actuales en materia de bibliote- 
cas. 

- Incluir en los programas de las 
Facultades de Educación-Cen- 
tros Superiores de Formación 
de Profesores la formación en 
biblioteconomía. 

- Creación de una comisión de 
biblioteca en cada centro, que 
implique a los diferentes espe- 
cialistas de áreas y niveles. 
Asignar a un miembro concreto 
de esta comisión las relaciones 
con la biblioteca pública. 

En cuanto a objetivos y progra- 
mas 
- Realizar proyectos de bibliote- 

cas incluidos en !a Programa- 
ción General del Centro con 
objetivos concretos y tempora- 
lizados. 

- Proponer la creación de EATP 

de técnicas documentales y uti- 
lización de biblioteca. 

- lncluir dentro de la Programa- 
ción General de Centro la for- 
mación de los alumnos como 
usuarios de biblioteca. 

En cuanto a bibiiotecas ptíbii- 
cas, soiicitar: 
- La ampliación del programa de 

visitas a todas las bibliotecas 
municipales. 

- La creación de propuestas y 
espacios adaptados a las nece- 
sidades de los alumnos de edu- 
cación infantil. 

- Apoyo bibliográíico. 

Propuesta de trabajo 
Creación de un Seminario per- 
manente reconocido por las 
instancias oportunas (MEC. 
CEP. Ayuntamiento, Comunidad 
Autónoma de Madrid...). com- 
puesto por bibliotecarios y ense- 
ñ a n t e ~  con los siguientes objeti- 
vos: 

Elaborar un Reglamento para 
la puesta en marcha, organi- 
zación y funcionamiento de 
las bibliotecas escolares de 
Fuenlabrada. 
Proponer criterios para la 
informatización compatible de 
las bibliotecas escolares. 
Crear un servicio que centra- 
iice y distribuya la informa- 
ción y favorezca el intercam- 
bio de experiencias. 
Realizar propuestas sobre 
animación a la lectura como 
proceso de investigación y 
como desarrollo de activida- 
des. 
Sugerir y gestionar los cursos 
necesarios en materia de orga- 
nización y gestión de bibliote- 
cas escolares. 
Publicar un boletin informativo 
con noticias e información de 
interés para las bibliotecas 
escolares y municipales de 
Fuenlabrada. 
Crear una comisión permanen- 
te de apoyo técnico a bibliote- 
cas escolares. 
Establecer relaciones de cola- 
boración con medios de 
comunicación locales, Colegio 
de Licenciados y entidades de 
interés. fundaciones. etcétera. 

Grupo de Trrbr/o Blblloteca y h u e l a  
(Fuenlabrada). 
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Centro de Documentación 
de Títeres de Bilbao 

Durante la elaboración del tanto del CDTB en solitario, según tro figuran 130 colecciones completas 
sus necesidades en las áreas que Ira- de todas las revistas especializadas 

dossier 'Teatm"' baja. como en colaboración con otras en Teatro de Marionetas que se editan 
pasado mes de abril (no 561, en el mundo. 
tuvimos conocimiento de la Carteles. En archivos catalogados, y Colecciones. También se cuenta en el 
existencia de un interesantísimo propiedad del CDTB, existen 1.800 CDTB con varias colecciones de 

carteles del mundo entero, en los que Mufiecos: Centro de Documentación de se puede apreciar la evolucibn artísti- - Colección Arte Moderno donada 
Títeres en Bilbao, del que1 por ca, en concepto y grafismos relaciona- por la artista plástica Dami Van 
problemas de tiempo, solamente dos con la cartelena. de muy diversos der Sur (Holanda] 

llegamos a inclui; la referencia 
(dirección, telefono, contacto). 
Al recibir posteriormente una 
información más completa, y 
dado su interés, publicamos 
ahora este artículo en el que se 
describen sus fondos y 
actividades. 

esde el inicio de sus activida- 
des, en 1985, la información 
que el Centro de Documenta- 
ción de Títeres de Bilbao 

(CDTB) ha recogido se orienta en dife- 
rentes vertientes: 
- Documentación, obras producidas 

y realizadas y evolución de cornpa- 
frías especializadas en el Teatro de 
Marionetas pertenecientes al 
mundo entero, material que. tras 
ser recogido, se ha seleccionado y 
archivado en casi 3.000 carpelas. 

- En los archivos del CDTB se con- 
templa también información acer- 
ca de otros Centros de Documen- 
tación, Centros de Formación, 
Museos. Colecciones. Teatros y 
Salas especializadas, Centros de 
Investigación, Bibliotecas. etcéte- 
ra. 

Fondos Documentales 
Los Fondos Documcntalcs. localva- 
dos y archivados con sus respectivas 
direcciones, facilitan un mayor cono- 
cimiento de la realidad artística obje- 
to de trabajo por parle del CDTB, sir- 
viendo para suministrar información 
a otros Centros en procesos de inter- 
cambio de datos. elaboración de pro- 
yectos y realiíración de publicaciones. 

paises. 
Fototeca. El archivo fotográfico del 
CDTB contiene más de 6.000 fotogra- 
fias, en color y blanco y negro. catalo- 
gadas y archivadas cronológicamente 
en las que se pueden contemplar 
Muñecos. Espacios Teatrales, Pues- 
tas en Escena y Máscaras. El CDTB 
tiene los derechos de autor de al 
menos el 80% de este material foto- 
gráfico, mientras que el 20% restante 
está consignado con acuerdos para 
su posible utilización con los diferen- 
tes fotógrafos autores de las mismas. 
Lo mismo ocurre con las 1.738 diapo- 
sitivas archivadas por el CDTB. 
Yideoteca. Con relación a las cintas 
de vídeo, en número de 316, se está 
tramitando con la Sociedad General 
de Autores la posibilidad de su exhi- 
bición pública con el epígrafe de 'Pro- 

"El CDTB posee en su fondo 
documental 1.995 libros y 130 
colecciones completas de 
revistas, especiulizados en 
Teatro de Marionetas 
procedentes de países de todo 
el mundo" 

- Colección de los muñecos de la 
obra 'Dona Rosita la Soltera" de 
Federico García Lorca, donada por 
el Teatro Tempo de Venezuela. 

- Colección de muñecos de diferen- 
tes técnicas de marionetas y auto- 
res (Esperanya Pallares, Mimmo 
Cuticchio, Julia Pérez Aguilar, 
José Luis Raimon, Milagros 
Campo y otros artistas) 

- De igual forma, se cuentan entre 
los fondos del CDTB carteles de 
Festivales y Muestras, cincuenta 
carteles enmarcados de Compañi- 
as Internacionales y una Colección 
Completa de 24 cuadros en los que 
se recoge la Historia de la Marione- 
ta en el mundo. 

- Cuarenta muñecos. obra de Mila- 
gros Campo. procedentes de una 
investigación sobre el Carnaval en 
Euskal Herria que se plasmó en 
una exposición sobre este tema. 

- Asimismo. 24 fotografías en color, 
enmarcadas, también sobre el Car- 
naval Vasco. 

Varios. El CDTB posee también los 
derechos de autor sobre 16 publica- 
ciones, elaboradas por el Centro, 
especiali7adas en Teatro de Muñecos, 
y la coedición. con la Bilbao Bizkaia 
Kutxa. de 24 catálogos sobre Mario- 
netas. 

piedad de un Centro de Documenta- 
ción". 
Biblioteca El CDTB posee en su 
fondo documental 1.995 libros espe- 
cializados en Teatro de Marionetas 
procedentes de países de todo el 
mundo. 
IIemerotsca. En los fondos del Cen- 

Proyectos en curso 
El trabajo especifico del CDTi3 es 
mantener actualimdo el único archi- 
vo existente de todas las compañías y 
personas individuales (cscenógrafos. 
directores. manipuladores, fotógrafos, 
etcétera) que trabajan en el Teatro de 
Marionetas en Euskadi y el Estado 
español. Igualmente se mantiene un 
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archivo, también unico en su género. 
de investigación y seguimiento de la 
evolución de los trabajos que se han 
llevado a cabo en los paises de Lati- 
noamérica a lo largo de los últimos 25 
años. 
Asimismo, y teniendo en cuenta la 
especialización única en su género 
referente a las relaciones entre Améri- 
ca Latina y el estado Español. se 
están llevando a cabo distintos pro- 
yectos: 
- Creación, puesta en marcha. desa- 

rrollo y seguimiento, tanto en sus 
fondos documentales como en 
infraestructura y personal. del 
Museo de Humanta (México), 
desde 1990 hasta el año 1995. 

- Compromiso de intervención en el 
proceso de creación del Instituto 
Internacional de las Artes del Títe- 
re de Venezuela. Este compromiso 
supone. en una primera fase. ase- 
soramiento en la construcción del 
edificio del Instituto y el proyecto 
de equipamiento y desarrollo hasta 
su inauguración en julio de 1995. 

En la segunda etapa se elabora el 
soporte cunicular para la puesta en 
marcha de un Instituto de Enseñanza 
Superior Latinoamericano en todo lo 
referente al profesorado, asignaturas. 
selección y nivel del alumnado. etcé- 
tera (años 1995. 1996 y 1997). 
- Presentación del proyecto del Cen- 

tro de las Artes Escénicas de los 
Niños de Colombia a las autorida- 
des de este país latinoamericano 
para su futura realización (años 
1996 y 1997). 

- Con la UNESCO (París), se lleva a 
cabo un proyecto de desarrollo de 
actividades con niños de la calle en 
Centro América. con programas de 
tres años sobre Actividades Lúdi- 
cas. Modificación de Conductas 
Alimentarias, Estructuras Educa- 
cionales y Formación Laboral de 
futuros Artesanos y Profesionales 
del Teatro de Muñecos (1992. 1993 
y 1994). 

- Con el Ministerio de Cultura se 
están creando Unidades Didácti- 
cas para Escuelas (Creación de 
Muñecos y Cuentos Infantiles). 
Institutos (Desarrollo de Medios 
Audiovisuales en Actividades Lúdi- 
cas) y Universidades (Historia del 
Proceso Teatral de las Marionetas) 
(1992, 1993 y 1994). 

Con los Centros de Docu- 
mentación del Estado Español se tra- 
baja en la creación de un red intema- 
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cional para la interconexión entre 
Centros de Documentación, Centro 
de Producción y Bibliotecas (desde 
1994). 
El CDTB ocupa desde 1990 la Vice- 
presidencia de América Latina espe- 
cializada en centros de documenta- 
ción de la Federación Internacional de 
las Artes del Titere (FICAT). formada 
por 24 paises europeos y de América 
Latina, habiendo en este momento 
peticiones de ingreso de otros 17 pai- 
ses de todo el mundo. El CDTB ocupa 
también en este organismo la Secre- 
taría Internacional (1990/97). 
Con la FICAT se está creando la Agen- 
da Mundial de Festivales de Títeres. 
- Gestión de la Comisión Latinoame- 

ricana para el Desarrollo del Tea- 
tro Infantil junto al Centro Latino- 

americano de Creación e Investiga- 
ción Teatral (CELCIT), plasmada, 
entre otras actividades, en el Con- 
curso de Dramaturgia Infantil. del 
que este año se celebra su edición. 
al que se presentan escritores his- 
panohablantes de todo el mundo 
(1992, 1993, 1994 y 1995). 
Organización, en colaboración con 
la UNESCO y el CELCIT, de las 111 
Jornadas Latinoamericanas de 
Teatro Infantil de Actores y Muñe- 
cos en El Salvador. 
Participación en la Dirección de la 
revista Puck (editada por el lnstitu- 
to Intemacional de la Marioneta de 

Francia), para su edición en caste- 
llano (desde 1990). 

- Colaboración con la Sociedad de 
Terapia de Francia en un proyecto 
en el que se contempla la Marione- 
ta como herramienta de trabajo en 
los procesos de rehabilitación de 
toxicómanos y personas que han 
sufrido accidentes automovilisti- 
cos, educación especial. terapia de 
reeducación linguistica, etcétera. 

- Montaje de la Exposición Itineran- 
te del Espacio Editorial (EECIT) 
(1994-1995). En ella se contem- 
plan cerca de 800 publicaciones de 
Revistas de Teatro y Teatro de 
Muñecos. 

- Junto a los Museos de Madrid y 
Valencia. el CDTi3 proyecta organi- 
zar la exposición itinerante 'La 
Marioneta en el Arte Contemporá- 
neo". 

- Colaboración con el Instituto Inter- 
nacional del Teatro del Medited- 
neo para el fomento de la presen- 
cia -Estudio e Investigación- del 
Teatro de Marionetas en los países 
ribereños del Mare Nostmm. 

Actividades del 
Centro 
Con los fondos que posee el C M a ,  y 
con aquellos de que puede disponer 
en colaboración con otras entidades. 
se realizan o pueden reaiízarse las 
siguientes actividades: 

Exposiciones no sólo de marione- 
tas sino también de Carteles, Ves- 
tuario, Escenográficas. etcétera. 
Conferencias. Seminarios, Mesas 
Redondas o Cursos cuya temática 
puede abarcar muy diferentes 
áreas desde las creativas a las edu- 
cativas y formativas en el ámbito 
del teatro. 
hogramas de trabajo de desarrollo 
en actividades ludicas en espacios 
abierto. cerrados o múltiples. 
Elaboración de publicaciones, tra- 
ducciones e investigaciones de 
temas concretos. 
Unidad de producción de activida- 
des teatrales. 
Confección de paquetes de infor- 
mación de diferentes procesos, 
dirigidos a un público no profeslo- 
nal, para su posterior consulta. 

Para m8s Informacibn: 
Centro de Documentación de Titeres 
Circo Amateur del Club Deportivo. 2 

48004 Bilbao 
Tel. (94) 41 2 74 51 1 424 59 02 

Fax: (94) 424 25 50 





Distnbuidora de Fonix Musik en 
España, Syntorama presenta un 
catálogo titulado La Nueva Músi- 
ca Instrumental sobre composito- 
res e intérpretes de la nueva 
música escandinava. mostrando 
una cuidada selección de graba- 
ciones editadas por Fonix Musik 
en Dinamarca. La relajación. la 
paz interior, el reencuentro con 
uno mismo, son las principales 
ideas desarrolladas en la música 
de Bindu, Pushkar. Klaus Schon- 
nig. Peter Bastian. Stig Moller. 
John Baek ... Cada uno de los 
títulos presentados contiene una 
breve reseña. Además Syntorama 
ha editado su Catálogo General 
1995 que recopila obras musica- 
les producidas por algunas edito- 
ras de mayor relevancia interna- 
cional en el campo de la Nueva 
Música y en soporte Compact 
Disc: K-Vox (Francia). Recom- 
mended (UK), Mode (USA). New 
Albion. Fonix Records. Cuneiform 
Records. Dragnet Records (Ale- 
mania). Sub Rosa (Bélgica). . . Pre- 
sentan temas de música experi- 
mental, High Tech. acústica. 
repetitiva. música antigua. músi- 
ca clásica del siglo XX. etcétera. 

Syntorama 
201 00 Renteria (Guipúzcoa) 

Tel. (943) 52 91 71 

V A C  I O N E S  

nueva colección de "audiolibros". 
ofreciendo la posibilidad de escu- 
char novela, poesía y cuentos leí- 
dos por actores de reconocido 
prestigio como Charo López. 
Nuria Espert. José Sacristán. 
entre otros. y en alguna ocasión 
por los propios autores, como es 
el caso de Fernando Fernán 
Gómez o Elvira Lindo. Marinero 
en tierra. Manolito Gafotas, El 
Principito. Una cuestión d e  honor, 
El viaje a ninguna parte ... son 
algunas de las obras presentadas 
hasta el momento. 

Grupo Santillana 
Juan Bravo 38 
28006 Madrid 

Tel. (91) 322 47 O0 

CD-ROM 

NOVEDADES CDLID 
CD-ROM actualizado mensual- 
mente que contiene seis bases de 
datos de fácil acceso y manejabi- 
lidad que permite estar al día 
sobre los títulos disponibles en 
varios idiomas y en diferentes 
países. además de poder solici- 
tarlos en el acto a través del 
software telepedido LID. 
CD-LID lleva incorporada las 
bases de datos Ingrarn de Esta- 
dos Unidos. Libri de Alemania, 
ISBN de España, Heahtcote 
Books de Inglaterra. Central 
Boekhuis de Holanda y COVE de 
la misma empresa CD-LID. 
En el mes de Julio ha incorpora- 
do la nueva base de datos 
Francia que incluye información 
sobre 20.000 titulos franceses de 
las editoriales Callimard / SODIS. 
Unlón Distribution / FIarnmariOn. 
Seuil y Hachette. También ha 
incorporado una base de datos 
sobre Multimedia con más de 
200 títulos, además de un nuevo 
apartado de Video con una 
selección de 100 películas y unas 
90 referencias cuya petición tam- 
bién se puede realizar por el sis- 
tema incorporado de telepedido 
las 24 horas. 

ALFAGUARA AüDIO LID. Logística Internacional 
Avda. Arag6n. 336 Como alternativa o complemento 28022 Madrid 

al libro impreso. la editorial Alfa- 
guara lanza al mercado esta 
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BRITANNICA CD-ROM (BCD) 
Contiene el texto completo de 
Enciclopedia Britannica (aunque 
no las ilustraciones) combinando 
la autoridad y alcance de la 
misma con la búsqueda y capta- 
ción automática de información. 
Compuesto por más de 82.000 
articulas en dos bases de datos. 
Micropedia y Macropedia. 16 
millones de referencias cruzadas 
accesibles vía Idea Seach por 
medio de un lenguaje natural. 
además de 70.000 definiciones 
del Merrian-Webster Collegiate y 
el Merrian-Webster Tesawus. 

Ebrisa 
Gran Vía Carlos 111, 58-60 

08028 Barcelona 
Tel. (93) 339 92 04 

PAñADOX 
Nuevo catálogo de productos 
multimedia y CD-ROM. Contiene 
más de 300 títulos de produc- 
ción nacional e internacional. Los 
títulos presentados se ordenan 
por materias facilitando la opción 
de la base de datos deseada, 
además de una breve reseña 
sobre los contenidos tratados en 
cada uno de ellos. Otros servi- 
cios de Paradox Libros: Gestión 
de suscripciones y bases de 
datos: venta de unidades lectoras 
CD-ROM y CD-1; edición de CD- 
ROM; diseño e instalación de 
redes ópticas de CD-ROM, infor- 
mación periódica sobre noveda- 
des españolas y extranjeras; 
información documental mediante 
listados de ordenador de bases 
de datos internacionales: servicio 
de suscripciones de revistas 
nacionales e internacionales; ser- 
vicio de importación de libros 
británicos, norteamericanos y 
alemanes. 

Paradox 
Santa Teresa. 2 

28004 Madrid 
Tel. (91) 319 O1 63 

MUNDI-PRENSA 
CD-Rom y publicacbnes electróni- 
cas  1995 es el nuevo catálogo 
editado por Mundi-Prensa. una 
de la pioneras españolas en la 
difusión de todo tipo de pubiica- 



ciones electrónicas. Presenta una 
cuidada selección de publicacio- 
nes realizadas por organizaciones 
internacionales:- CE, &DE. Banco 
Mundial, Fondo Monetario Intema- 
cional. ONU, UNESCO. AENOR.. . 
de las que Mundi-Prensa es 
agente oficial: además, mantiene 
un apartado de 'varios", organi- 
zado alfabéticamente, con una 
amplia gama de CD-ROM sobre 
diferentes temas: medioambiente, 

educación, medicina, publicacio- 
nes, empresas, etcétera. 

Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castellb. 37 

28001 Madrid 
Tel. (91) 431 32 22 

CHADWYCK-HEALEY 
Autoridades d e  la Biblloth&w 
Nationale de Frunce en CD-Rom es  
una nueva publicación de 
Chadwyck-Healey en formato elec- 
trónico, especialmente dirigida a 
bibliotecas y centros de documen- 
tación. Contiene 550.000 registros 
de autoridades relativos a los enca- 
bezamientos para autores, títulos 
uniformes y materias de las obras 
catalogadas en la base de datos 
BN-OPALE, principalmente mono- 
@alias francesas y extranjeras. 
ingresadas desde 1970 en la Biblio- 
teca Nacional de Francia. Este CD- 
ROM incluye 17 puntos de acceso 
que permiten la búsqueda por dife- 
rentes tipo de e n c a b e ~ ~ i e n t o  y 
sus relaciones por operadores boo- 
leanos, además de 16 índices gene- 

rales. La vlsuallzación se realiza vía 
Intermarc y Usuario, dando la posi- 
bilidad de transmisión de registros 
a diversos formatos y combinación 
con otros textos. El interface está 
elaborado en francés e inglés y su 
programa de recuperación es simi- 
lar al utilizido por los CD-ROMs de 
las Bibliografias de España, Fran- 
cia. Alemania y Gran Bretaña. 
Con el mismo formato electrónico, 
Chawyck-Healey ha publicado la 
base de datos de las Naciones Uni- 
das Unbi Plus en la que se recogen 
los textos completos de las resolu- 
ciones acordadas, citas y referen- 
cias, bibliografias de discursos. 
información sobre la votaciones. 
programas-series de documentos. 
tesauro y archivos de autoridad, 
así como las colecciones de la 
Biblioteca Dag Harnmarskjold de 
Nueva York y de la Biblioteca de la 
Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra. 

Chadwyck-Healey Espafia 
Juan Bravo, 18 

28006 Madrid 
Tel. (91) 575 55 97 

1 año (1 1 números): 5.500 ptas. IVA incluido (España) ''''l'cJuJCN Y Extranjero y envios aéreos: 7.000 ptas. l3ll3l.l~Tl:cA $ NUmros atrasados: 700 ptas. ,+ gastos de envio) 
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Entidad Oficina D.C. Núm. de Cuenta 

ENVIAR A. TILDE SERVICIOS EDITORIALES. BAEZA, 4. OFIC. 4. 28002 MADRID. 
TEL. (91) 415 17 50. FAX: (91) 519 38 78 





i Q U É  E S ?  

MOTIVACIONES, ALCANCE Y CARACTEIÚSTICAS EN LOS 90 

La formación de usuarios, 
I 

un nuevo reto en las 
bibliotecas p wblicas 

La formación de usuarios (FUI es 
un servicío bibliotecario que, en 
España, está comenzando a 
plantearse desde hace realmente 
muy pocos aiios. Esto es as¡, 
cuando menos, si nos referimos a 
las bibliotecas públicas, ámbito 
en el que se enmarcan las 
reflexiones siguientes. 

1 propio desarrollo de la lectu- 
ra pública en España está 
situando la FU entre las prio- 
ridades de trabajo de muchas 

bibliotecas, que asumen de esta 
manera las orientaciones de la 
Unesco que, en su nuevo Mantfies- 
to sobre la Biblioteca Pública, apro- 
bado en noviembre de 1994, recoge 
textualmente que .habrán de esta- 
blecerse programas de extensión y 
de formación de usuarios con obje- 
to de ayudarles a sacar provecho 
de todos los recursos.. 
Desde esta perspectiva, que entien- 
de la FU como el conjunto de actua- 
ciones encaminadas a optimizar el 
aprovechamiento que los usuarios 
obtienen de los recursos informati- 
vos que les ofrece la biblioteca, la 
FU en España tiene todavía un 
carácter experimental. Aunque no 
tanto como para no poder apuntar 
ciertas líneas de desarrollo. a partir 
del análisis de los factores que han 
provocado su aparición y de los 
resultados que se espera obtener de 
tal servicio a corto y medio plazo. 

Nuevos servicios 
Básicamente, tres son las motiva- 
ciones que ponen hoy la F U  en un 

HILAR10 HERNANDEZ 

primer plano del trabajo de las 
bibliotecas públicas. En primer 
lugar, su propio desarrollo, espe- 
cialmente significativo en los últi- 
mos quince años. Un desarrollo 
que, al margen de sus aspectos 
cuantitativos, se ha materializado 
en la ampliación y consolidación de 
los servicios bibliotecarios. tradi- 
cionalmente limitados a la lectura 
en sala y al préstamo a domicilio. 
Se han puesto en marcha nuevos 
servicios pensando, tal vez, que su 
utilización y aprovechamiento por 
parte del público se produciría de 
forma automática, lo cual, por lo 
general, no ocurre si no media una 
adecuada explicación de sus  
potencialidades reales. 
Pero además el desarrollo bibliote- 
cario ha  acarreado una compleji- 
dad cada vez mayor de las técnicas 
bibliotecarias y de tratamiento 
documental. Desde la progresiva 
universalización de los catálogos, 
hasta la diversificación y alternan- 
cia de los sistemas de clasificación 
y ordenación. lo que se presenta 
como sistemas racionales de - 
acceso a la información resulta, 
en la práctica. con demasiada 
frecuencia. un obstáculo para el 
usuario que carece de cierto 
nivel de conocimiento y de des- 
treza en tales técnicas documen- 
tales. 

Nuevos soportes y 
tecnologías 
Un segundo factor que debemos 
considerar es el creciente 
aumento y diversificación de la 
información y de los soportes y 
tecnologías en que ésta se fija y 

transmite. La comunicación impre- 
sa. el libro o las publicaciones 
periódicas, están conociendo tal 
desarrollo cuantitativo y cualitativo 
que podna dejar perplejos a los 
eruditos de hace unas décadas. 
Además hay que añadir aquí la 
aparición e implantación de nuevas 
tecnologías comunicativas que 
están generando nuevas formas de 
acceso a la información y al conoci- 
miento, con posibilidades que se 
dibujan ilimitadas, pero que, en la 
práctica, dan lugar a nuevas for- 
mas de fragmentación social. La 
integración en las bibliotecas de los 
documentos audiovisuales y de la 
información electrónica presenta 
un panorama de contenidos y 
usos, complementarios unas veces 
y alternativos otras. que precisan 
orientaciones y adopción de crite- 
rios de búsqueda, selección y lectu- 
ra por parte del usuario cuya con- 
secución dificilmente podrá darse 
si no es a través de procesos for- 
mativo~. 
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Por lo demás, las nuevas tecnologi- 
a s  de comunicación y de informa- 
ción electrónica han irrumpido en 
nuestra sociedad de forma irrever- 
sible. La información accesible a 
través del ordenador se presentó en 
nuestras bibliotecas con los catdo- 
gos automatizados. Pero a nadie se 
le escapa que los accesos telemáti- 
cos. el cd-rom o el software en 
general irán aumentando su pre- 
sencia bibliotecaria en los próxi- 
mos años de manera creciente, 
salvo que queramos desenganchar 
a las bibliotecas del tren de la his- 
toria. Y es evidente asimismo que 
esta información electrónica exige. 
de manera muy especial. nuevas 
destrezas lectoras, nuevas capaci- 
dades de orientación, selección y 
uso de la información. También 
aquí el Manijksto de  la UNESCO 
sobre la Biblioteca Pública 1994 
hace una especial incidencia. lle- 
gando a señalar, entre sus misio- 
nes. el *facilitar el progreso en el 
uso de la información y su manejo 
a través de medios informáticos*. 
En este contexto. la biblioteca 
pública debe asumir una responsa- 
bilidad relevante en la medida en 

que se constituye en un ámbito 
social, quizás el único. que presen- 
ta de forma integradora y comple- 
mentaria el conjunto de documen- 
tos y tecnologías comunicativas del 
mundo actual, posibilitando en sus 
usuarios el desarrollo de pautas de 
comportamiento y uso de la iníor- 
mación autónomos. 
Cabe tener presente además la ten- 
dencia a dar al usuario una mayor 

*El nueoo ManiJesto de la 
Unesco sobre la Biblioteca 
Pública recoge que habrán de 
establecerse programas de 
extensión y deformación de 
usuarios con objeto de 
ayudarles a sacar prouecho de 
todos los recursos". 
- - - - 

autonomía en el acceso y elección 
del documento, reduciendo en lo 
posible la intermediación sistemá- 
tica del bibliotecario, tendencia que 
responde al principio ya tradicional 

de libre acceso al documento en las 
bibliotecas públicas y que hace 
frente también a nuevas formas de 
comportamiento social, sin olvidar 
razones de economía de recursos a 
medio y largo plazo. 

Nuevo aliado: 
la escuela 
Se reformula. a partir de estas pre- 
misas. la función educativa de la 
biblioteca pública. que pasa de ser 
una mera plataforma de apoyo a la 
educación en todos sus niveles. a 
convertirse un nuevo ámbito edu- 
cativo en el que niños. jóvenes y 
adultos puedan formarse en el uso 
y disfrute de la información a par- 
tir de los recursos informativos que 
la biblioteca les ofrece. La FU debe 
ser asumida. pues. como un servi- 
cio bibliotecario. estableciendo el 
alcance y límites de su  concepto y 
las prioridades en el momento 
actual. en función de las motivacio- 
nes que hoy ponen tal servicio en 
un primer plano de nuestro traba- 
jo. 
La FU en las bibliotecas se hará 
tanto más necesaria en la medida 
en que éstas aumenten los servi- 

PUBLICIDAD 
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cios que prestan a la comunidad, 
aumente la colección y se diversi- 
fiquen los soportes y recursos 
informativos, se generalicen y 
consoliden los sistemas de análi- 
sis y tratamiento documental y, 
de manera especial en estos 
momentos. en la medida en que 
aumente la presencia de las nue- 
vas tecnologías. 
Al acometer la FU. las bibliotecas 
públicas se encuentran con un 
aliado necesario y posible: la 
escuela. No cabe duda de que 
buena parte del impulso que la 
FU ha recibido en España en los 
últimos años procede precisa- 
mente del mundo educativo, bien 
se formule como #educación docu- 
mentaln o como aformación de 
usuarios de biblioteca escolan. 
Centros educativos y bibliotecas 
públicas deben abordar conjunta- 
mente el desarrollo de la FU, sin 
olvidar las parcelas que les son 
propias. 
Desde la perspectiva de las biblio- 
tecas públicas, la Fü adquiere 
una doble dimensión: el diseño y 
desarrollo de programas y actua- 
ciones específicos de FU y la rede- 
finición o reajuste de determina- 
dos servicios y sistemas de orga- 
nizacióqbibliotecarios. De hecho, 
al igual que la educación docu- 
mental, la FU puede considerarse 
como una actividad transversal 
que afecta, incide o readapta ser- 
vicios, equipamientos y recursos 

informativos de la biblioteca. 
Especialmente relacionados o 
  afectad os^ por la FU se encuen- 
tran, en primer lugar, los servi- 
cios de información y referencia y 
cualquier proceso de búsqueda 
documental que implique formu- 
lación de una demanda, localiza- 
ción, obtención y uso de informa- 
ción; los servicios de promoción y 
acogida de nuevos usuarios; los 
sistemas de ordenación y acceso 
al documento; los elementos de 
señalización y orientación y las 
instrucciones de uso; los progra- 
mas de animación a la lectura, 
que quizás debiera reformularse, 
al menos conceptualmente, como 
ranimación a la informaciónn: ser- 
vicios de difusión y extensión cul- 
tural; y, de forma especial, los 
programas de cooperación con 
centros educativos y otras entida- 
des ... En todo ello, la FU debe 
estar presente como una orienta- 

"Al acometer la Formación de 
Usuarios las bibliotecas 
publicas se encuentran con un 
aliado necesario y posible: la 
escuela". 

-. 

ción y una actividad permanente 
que busca la mayor rentabilidad 
para el usuario. 
De todas formas será en las 
actuaciones específicamente for- 
mativas, como los cursos u otras 
muchas posibilidades, donde la 
FU adquiera toda su relevancia. 
Programas en los que será preciso 
equilibrar, en lo posible, ofertas 
colectivas con la formación indivi- 
dualizada o personalizada. Ambas 
opciones Uenen sus ventajas e 
inconvenientes en lo que se refie- 
re a la asignación de recursos 
económicos y humanos, la efica- 
cia cuantitativa y cualitativa, la 
adecuación a las necesidades de 
los usuarios y a las caractensti- 
cas de los diferentes sectores del 
público (edades. cumculos edu- 
cativos...). 
La FU plantea, por lo demás. 
exigencias y compromisos en la 
biblioteca que es preciso tener 
en cuenta. Quizá lo más signifi- 

Cd- Audio 

cativo sean los recursos huma- 
nos que precisa para la progra- 
mación y el diseño instruccio- 
nai. la elaboración de materia- 
les, el desarrollo del programa y 
la evaluación. Aun con la posi- 
bilidad de contar con personal 
externo y el asesoramiento de 
profesores de centros educati- 
vos, la FU exigirá del biblioteca- 
rio ciertos niveles de cuaiifica- 
ción pedagógica, un plantea- 
miento riguroso de autoforma- 
ción y reciclaje profesional y 
disponibilidades horarias. Tam- 
bién se plantean exigencias en 
cuanto al equipamiento y las 
salas, cuando menos, su dispo- 
nibilidad en horarios especiales. 
Y, por supuesto, exige la asig- 
nación de recursos económicos 
que será preciso planificar. 

HUuk Hernández Sánchu es director 
del Centro de Desarrollo Sociocultural de  
la Fundación Gennbn Sánchez Rulpérez 
en Penaranda d e  Bracamonte (Salamanca) 
y profesor asodado de Bibliotecas Públi- 
cas en la Facultad de Traducción y Docu- 
mentación d e  la Universidad de Salaman- 
a. 
Este artículo es un resumen de la w n k  
renda expuesta. con el mismo título, en 
las III Jornadas sobre las Bibliotecas Infan- 
tiles- La Fomad6n de los Usuarios, cele- 
bradas en la Centro lnternancional d e  
Literatura Infantil y juvenil de la Funda- 
ción Cennán Sbichez Rulpérez. en Sala- 
manca, del 26 al 28 de  junio de 1995. 
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InFormar: formación de 
usuarios independientes 

de información 
- formación de usuarios en co 92-93 la necesidad de elaborar Aprender a descifrar el conteni- 

un proyecto que,. en síntesis. la Biblioteca Municipal de Peña- 
intenta que los estudiantes 

do de los asientos bibliográficos 
con los datos de catalogación y 

randa de BracamOnte (salamafi adquieran pleno conocimiento de clasificación. de gran ayuda a 
ca) comprende diversas actua- la &ructui-a organizativa y fon- la hora de encon& el material 
cienes que van desde orienta. dos de la Biblioteca, así como 10s buscado. 

hábitos de consulta más raciona- Entrar en contacto con las nue- 
cYn individualizada: acogida de les y convirtiendose de vas formas de busqueda y 
nUeVOS SOC~OS, sisteltla de 0rde este modo en usuarios indepen- almacenamiento de informa- 
nación v acceso. señalización de dientes de información. ción: OPAC, cd-rom, videotex, 

10s fondos Y se~icios, instru, El proyecto se Presenta Como una libro electrónico, programas de 
nueva vía de colaboración entre la software. etc. 

de usof publicaciones de Biblioteca Municipal y los distin- Adquirir las claves para la ela- 
difusión, etcétera, a la f 0 m b  tos centros educativos de Peña- boración y presentación de la 
ción colectiva donde se incluye randa con unos objetivos genera- información encontrada. - 

les y específicos que benefician a InFormar, un programa de foi. 
todos. Un equipo de tres 

macion de usuarios de biblioteca ~l buen funcionamiento de InFor- 
para estudiantes de ECB y Ense 
ñanzas Medias. 

E 
1 contacto diario con estos 
alumnos ha permitido detec- 
tar graves problemas en la 
recogida. elaboración y pre- 

sentación de la información. Se 
aprecian imprecisiones a la hora 
de situarse ante la temática abor- 
dada en los trabajos escolares, ine- 
xistencia de un método definido y 
concreto en la búsqueda de la 
información y desconocimiento del 
contenido, clasificación y ordena- 
ción de los fondos de la Biblioteca. 
Esta falta de educación documen- 
tal provoca un analfabetismo fun- 
cional que en nuestra Biblioteca se 
agrava aun más por la incorpora- 
ción de las nuevas tecnologías. de 
modo que la siempre necesaria for- 
mación de usuarios ha adquirido 
un carácter de urgencia y tiene que 
ampliar su cobertura hasta la edu- 
cación documental multimedia. 
Esta situación, general entre los 
jóvenes estudiantes. nos llevó a 
plantearnos en el curso académi- 

Objetivos 
Entender la idea de que la 
correcta utilización de los fon- 
dos y servicios de la Biblioteca 
incidirá directamente en la 
mejora de la calidad de la ense- 
ñanza. 
Conseguir que la Biblioteca 
adquiera el carácter de auxiliar 
eficaz en los estudios. el traba- 
jo. la diversión y la formación 
autodidacta de los ciudadanos. 
Optimar el uso de las obras de 
referencia y consulta entre la 
población estudiantil. 
Utilizar en el proceso de bús- 
queda el método adecuado que 
permita la mayor economía y 
eficacia en el control de la 
información. 
Manejar con precisión los dife- 
rentes catálogos en que se  
encuentran estructurados los 
fondos de la Biblioteca. 
Distinguir y usar correctarnen- 
te la variada tipologia de obras 
de referencia y consulta, según 
el soporte y la manera de alma- 
cenar la información. 

mar exige que las tres partes impli- 
cadas. el alumno, el profesor y el 
bibliotecario. estén plenamente de 
acuerdo en la realización del pro- 
grama. que se estructura en cinco 
sesiones de sesenta minutos. 
1. Selección de los temas. El pro- 
fesor. una vez aceptada su parti- 
cipación. presenta a los alumnos 
la posiblidad de elegir libremente 
o con respecto al contenido de la 
asignatura que él imparte un 
tema de trabajo que han de desa- 
rrollar en grupos compuestos por 
dos o tres estudiantes. 
Con un mes de antelación. el pro- 
fesor hará llegar los temas selec- 
cionados a los bibliotecarios para 
que comprueben si existe en la 
Biblioteca un mínimo de obras de 
consulta y referencia con las que 
pueda realizarse un buen trabajo. 
2. Primera sesión: Presentación y 
explicación de los fondos y servi- 
cios de la Biblioteca. Una vez con- 
cluido el proceso de selección de 
temas, se realiza la primera visita 
a la Biblioteca. En el transcurso 
de la misma. el bibliotecario expli- 



E X P E R I E N C I A S  

ca su organización y composición, 
los diferentes servicios que los 
usuarios tienen a su disposición y 
las normas de uso de los mismos 
y define la ordenación de los 
libros según la CDU con lo cual lo 
aprendido en esta Biblioteca les 
servirá para cualquier centro 
bibliotecario. Se les entrega una 
carpeta que se irá completando a 
lo largo de las sesiones con mate- 
rial didáctico que sirve de apoyo a 
las explicaciones. 
Durante el resto del tiempo que 
queda para concluir la sesión los 
participantes de Enseñanzas 
Medias se dedican a buscar por 
su  cuenta el material que estimen 
oportuno para empezar su traba- 
jo. Por su parte, los alumnos de 
EGB señalan en un plano de la 
Biblioteca las diferentes zonas y 
servicios de la misma. 
3. Segunda sesión: Los catálogos, 
¿cómo buscar lo que s e  necesita? 
Esta visita se destina al uso correc- 
to del catálogo automatizado reali- 
mdobúsquedas por autor, títuloy 
materia. Con esta explicación los 
alumnos estarán capacitados para 
buscar y localizar cualquier mate- 
rial que se encuentre en la Bibliote- 
ca de la forma más eficaz y rápida. 
Al final de la sesión se hacen con- 
sultas, previamente elaboradas, 
relacionadas con los temas de tra- 
bajo elegidos. 
4. Tercera y cuarta seslórx Tipolo- 
gía de las obras de rejerencla, su 
correcto uso y recogida de informa- 
cfón. Se describe la tipología de 
las obras de referencia según la 
naturaleza de la información que 
contienen y la utilidad específica 
que debe dárselas en virtud de las 
necesidades de búsqueda. 
Se les explica cómo manejar las 
obras impresas ordenadas alfabé- 
tica o temáticamente, cómo reali- 
zar búsquedas en imágenes y cómo 
obtener información electrónica- 
mente. De este modo el alumno 
comienza a familiarizarse con las 
nuevas tecnologías que se incorpo- 
ran al mundo de la biblioteca. 
Además, se trata de dar una 
visión aproximada de lo que debe 
ser una estrategia general con 
respecto al tema sobre el que se 
trabaja, tratando de concienciar 
al alumno de que el primer paso 
debe ser siempre el de obtener 
una visión general mediante la 

consulta de enciclopedias y poste- 
riormente ir concretando y preci- 
sando con obras monográficas 
especificas sobre el tema. 
A los alumnos de Enseñanzas 
Medias se les orienta también 
sobre cómo tomar notas de la 
información recogida (resúmenes. 
esquemas y citas) en fichas docu- 
mentales o bibliográficas. Con los 
de EGB sc pone en práctica todo 
lo explicado. contestando cada 
grupo a cuestiones relacionadas 
con los temas de sus  trabajos. 

El proyecto intenta que los 
estudiantes adquieran pleno 
conocimiento de la estructura 
organizativa y fondos de la 
Biblioteca, así como los hábitos 
de  consulta más racionales y 
ef~aces, convirtiéndose de este 
modo en usuarios independien- 
tes de información". 
- - - -  

5. Quinta sesión: Claves para la 
presentación de los trabajos. El 
quinto es el último contacto con la 
Biblioteca y se dedica a la presen- 
tación del trabajo: esquema. 
extensión, escritura, ordenación, 
redacción y bibliografia final. Los 
alumnos de EGB realizan fichas 
bibliográficas al final de la sesión. 
Así pues, es el profesor quien a 
través del trabajo pone en contac- 
to al alumno con el bibliotecario. 
Al principio la relación que se 
establece está marcada por la 
obligatoriedad, el alumno va a la 
Biblioteca para hacer un trabajo 
impuesto por el profesor. Es 

entonces cuando entra en juego la 
capacidad de seducción del biblio- 
tecario y de la Biblioteca. 
El programa InFormar va de la 
orientación hasta la formación. 
Durante este trayecto permite 
mucho más que hacer un trabajo 
de clase: el alumno conocerá la 
Biblioteca a fondo, sus  servicios. 
sus rincones y sus secretos, se hará 
con una metodología de búsqueda 
de información para cualquier 
necesidad que se le plantee, mane- 
jará las nuevas tecnologías y podrá 
desenvolverse a partir de entonces 
en cualquier biblioteca: en defmiti- 
va, habrá dejado de ser alumno 
para convertirse en usuario de 
bibliotecas o, mejor aún, en usua- 
ríoindependiente de información. 

A tener en cuenta 
La Biblioteca es el motor de InFor- 
mar y antes de ponerlo en marcha 
hay que tener muy en cuenta los 
elementos y factores que entran 
en juego y asumir las exigencias y 
compromisos que este proyecto 
comporta: 
1 .La presentación del programa a 
los centros educativos, bien a la 
dirección o a la totalidad del pro- 
fesorado, conviene hacerla en el 
primer trimestre para que se ajus- 
te a la programación del curso. 
2.En la elaboración del calendario 
de sesiones debe conjugarse el 
calendario escolar, el número de 
alumnos de cada grupo y el hora- 
rio y duración de las clases con 
las disponibilidades del personal 
y el horario de la Biblioteca. 
Es preciso calibrar el impacto que 
el programa produce en otros ser- 
vicios de la Biblioteca, dado que en 
ocasiones hay que desarrollarlo en 
horario de apertura al público y 
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precisa de dos o más bibliotecarios 
si el grupo es muy numeroso. 
3.La preparación de las sesiones 
supone un esfuerzo de programa- 
ción y diseño instruccional. Es 
importante el espacio de la Biblio- 
teca donde tiene lugar cada sesión y 
la división en subgrupos que favo- 
rece la puesta en práctica de los 
contenidos vertidos por el bibliote- 
cario. De gran utilidad resulta el 
material didáctico cuya elabora- 
ción conlleva una inversión de 
tiempo y material a tener presente. 
4. A la hora de planificar el pro- 
grama InFormar no debe olvidarse 
el apartado de los recursos huma- 
nos. Al bibliotecario se le exige 
cualificación pedagógica, un 
esfuerzo de autoformación y reci- 
claje profesional y disponiblidad 
horaria, y todo esto, con frecuen- 
cia. es más dificil de conseguir 
que el apoyo económico. 
5. En el sistema de evaluación 
deben participar todas las partes 
implicadas. 
En la Biblioteca, durante las 
sesiones, el índice de aciertos en 
la elaboración del plano. las 
superpreguntas y las consultas al 

catalogo indican el nivel de asirni- 
lación con carácter inmediato. 
Finalizado el programa se puede 
observar cómo se desenvuelven 
los participantes en el uso cotidia- 
no de los diferentes servicios. 
Los trabajos son calificados por el 
profesor y valorados por el bibliote- 
cario en cuanto a su  estructura y 
presentación. En la última sesión 
los alumnos de Enseñazas Medias 
rellenan una encuesta donde dan 
su opinión global y por sesiones del 
programa. Los profesores expresan 
lasuyaa traves de entrevistas reali- 
zadas con el bibliotecario una vez 
concluido InFonnar. 
6.Por último, no hay que olvidar 
difundir el programa y realizar la 
memoria. 

La hora de Ia verdad 
El programa 1nFom-m se ha desa- 
rrollado durante los cursos 92-93 
(InFormar 1). 93-94 (1nFom-m Il) y 
94-95 (InForrnar lll). 
La primera fase cumplió su come- 
tido de experiencia piloto con la 
participación de un grupo de 8" 
de ECB y otro de 3" de BUP. en 
total 40 alumnos. 

Aunque en conjunto la valoración 
fue pbsitiva. detectamos proble- 
mas importantes: el tiempo de las 
sesiones resultó escaso para todo 
lo que teníamos preparado: los 
alumnos pedían. además de mayor 
duración, más práctica; debíamos 
deshacernos de nuestro deseo de 
cuanto más mejor y adaptar el 
nivel de profundización de nues- 
tras explicaciones a la capacidad 
de asimilación de cada curso. 
En relación al profesorado, se puso 
de manifiesto una actitud que ha 
sido la tónica general. con loables 
excepciones. a lo largo de todas las 
fases y uno de los problemas más 
dificiles de solucionar: la coopera- 
ción pasiva. Nosotros enseñamos a 
los alumnos a buscar información, 
pero por lo que respecta a su trata- 
miento y asimilación, debería ser 
labor del profesor. Dentro de la 
educación documental. aprender a 
pensar. aprender a informarse y 
aprender a aprender. nos compete 
sólo el segundo apartado. 
En la segunda fase, se duplicó el 
número de grupos y se triplicó el de 
participantes: 133 alumnos de 8" 
de ECB y 2" y 3" de BUP. Compro- 
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bamos que las diferencias de nivel 
no sólo se producen entre los cur- 
sos, como cabe esperar, sino tam- 
bién entre los grupos del mismo 
curso. Por tanto, si desde la prime- 
ra fase queda patente la necesidad 
de flexibilidad de este programa, en 
la segunda se convierte en un factor 
decisivo para su éxito. 
Se establecen dos niveles base. 
uno para 8" y otro para BUP, en 
principio cada grupo se incluye en 
uno de ellos. en la práctica se 
hacen las variaciones oportunas. 
Para solucionar los problemas 
planteados en la fase anterior se 
amplía el número de sesiones y en 
vez de hacerlas semanalmente se 
concentran en dos semanas, se 
hacen subgrupos dentro de cada 
grupo y se  reduce el contenido de 
las sesiones primando la práctica 
sobre la teoría. 
La tercera fase ha supuesto la 
consolidacián de InFormar con la 
participación de 445 alumnos. 
Este fuerte incremento se debe al 
aumento del número de centros 
educativos colaboradores, a la 
ampliación del número de cursos 
de EGB (se desarrolla una versión 
infanlil para 6" y 7") y a la exten- 
sión de la cobertura de aplicación 
del programa. Se transcienden los 
límites de EGB y Enseñanzas 
Medias marcados en un principio 
y se canaliza el programa, con las 
oportunas modificaciones, a tra- 
vés de proyectos educativos espe- 
ciales (discapacitados, integran- 
tes de programas de formación 
profesional. etcétera). 

Valoración 
No es fácil hacer una valoración de 
todo lo realizado hasta ahora 
dadas las profundas diferencias 
entre los grupos y entre los profe- 
sores, pero si es posible desarrollar 
las claves que garantizan el éxito: 
1. Profesorado comprometido. 
Existe una correspondencia entre 
la actitud del profesor y del alum- 
no de tal modo que captar. moti- 
var e implicar de manera activa al 
profesor asegura el éxito. Si no es 
asi el esfuerzo por parte del biblio- 
tecario tiene que ser mucho 
mayor y los resultados no pasa- 
rán de mediocres. 
2. Programas completos. Cinco 
sesiones como mínimo, de no 
menos de una hora. Por razones de 

programación, de calendario y de 
horario algunos profesores optan 
por reducir el número de sesiones. 
Se presenta así el dilema: acepta- 
mos o no realizar programas muti- 
lados. El planteamiento en sí del 
programa puede ayudar a la deci- 
sión pues la formación se desglosa 
en la educación documental y la 
educación funcional. En caso de 
reducción de sesiones se puede 
optar por la última. de mayor inte- 
rés para la Biblioteca. 
3. Mucha práctica De la primera a 
la tercera fase de InFonnar se ha 
cambiado la dinámica de las 
sesiones que con el tiempo han 
ido siendo más prácticas. Como la 
información básica está en la car- 
peta con el material de apoyo es 
preferible dedicar gran parte de 

"Si antes se limitaban a buscar 
información en las enciclope- 
dias, los alumnos han descu- 
bierto ahora La utilidad de los 
anuarios o de los dossieres de 
prensa, especialmente para 
temas de aclualidad" 

cada encuentro a poner en prácti- 
ca las explicaciones. 
4. Grupos pequeños. Para facilitar 
el trabajo y dado que el equipa- 
miento es limitado conviene divi- 
dir los grupos. que en la mayona 
de los cursos tienen un número 
excesivo de alumnos, lo que impli- 
ca disponer de dos o tres bibliote- 
carios en algunas sesiones. 
Los profesores en las entrevistas 
realizadas valoran, en términos 
generales, positivamente la expe- 
riencia de InFormar. Algunos 
sugieren más tiempo y grupos 
mas reducidos y todos coinciden 
en que los trabajos son más satis- 
factorios que en otros grupos no 
participantes. apreciándose la 
utilización de fuentes de informa- 
ción más diversas y una mejor 
estructuración y presentación. 
Sobre una muestra de 93 encues- 
tas recogidas entre los alumnos de 
Enseñanzas Medias, el 92% consi- 
dera útil el programa porque les ha 
servido para conocer de forma mas 
profunda la Biblioteca (en el 75% 
de los casos) y porque les ayuda a 

realizar los trabajos. Respecto a 
las sesiones la valoración, de 
mayor a menor, es: Búsqueda en 
soporte electrónico y multimedia, 
Catálogo automatizado, Presenta- 
ción de  trabajos, Obras d e  rejeren- 
cias impresas y Presentación del 
fondo y los servicios. Desglosando 
la puntuación: mal, regular, bien y 
muy bien, en términos globales las 
dos primeras se mantienen entre 
el 17 y el 20% en cada sesión, las 
positivas entre el 80 y el 83Oh. 
Por nuestra parte y respecto al 
transcurrir diario de la Biblioteca 
podemos calificar de satisfactorio 
el programa InFormar. Los partici- 
pantes que no son socios al comen- 
zar las sesiones ya han rellenado la 
solicitud antes de finalizarlas. Casi 
en su totalidad se trata de estu- 
diantes residentes en pueblos de la 
comarca que desconocían todo 
sobre la Biblioteca y que terminan 
siendo usuarios aunque no habi- 
tuales por rmnesde  residencia. 
Fijándonos en participantes ya 
socios y usuarios, más o menos 
habituales, se observa una repen- 
tina independencia en el uso del 
catálogo automatizado, antes poco 
usual, que se centra en la búsque- 
da para sus trabajos pero también 
para sacar obras en préstamo. 
Además. si antes se limitaban a 
buscar información en las enciclo- 
pedias, ahora han descubierto la 
utilidad de los anuarios o de los 
dossieres de prensa, especialmen- 
te para temas de actualidad. 
No es posible apuntar cuántos de 
los participantes se han converti- 
do en usuarios independientes de 
información o cuánta información 
y cómo se ha buscado, pero la 
satisfacción de ver a alguien 
moviéndose por la sala sin esa 
expresión de querer decir adónde 
diablos estará este libro. se suce- 
de con frecuencia, lo que rentabi- 
liza todo el esfueno que hemos 
realizado. 

Fiorencia Conionero Saiinero es Coordi- 
nadora del Área de Biblioteca en el Centro 
de Desarrollo Sociocultural de la Fundadh 
Cennan Sánchez Ruipérez en Peiiaranda de 
Bracamonte (Salamanca) donde está inte- 
grada la Biblioteca Munidpal. 
Comunicad6n presentada en las III Jornadas 
sobre Bibliotecas Infantiles: La Fornadón 
de usuarios, celebradas en el Centro inter- 
nacional de Literatura Infantil y Juvenil de la 
Fundacidn Gemán Sánchez Ruipérez. en 
Salamanca, del 26 al 28 de junio de 1995. 
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Revista de 
Documentación 
Científica de la 
Cultura 

Bibliotecas: 
Organización, 
Gestión, 
Automatización 

ANTHROPOS BOGA 
Excelente revista cultural. de Nueva empresa de servicios 

para bibliotecas -principal- 
mente escolares- formada 
por profesionales de la 
Biblioteconomia, Documen- 
tación. Educación, Huma- 
nidades e Informática. 
Sus ámbitos de actividad 
se diversifican en varias 

en cuatro 
Catalogación y 

'Editorial" clasif cación automati- 
zadas de libros y 

'Proceso de 
análisis e consultables 

t r a n s c u r s o  - O r g a n i z a c i ó n  
general de la bibliote- 

ca: funcionamiento. instalacio- 
'Documentación cultural e infor- nes y actividades. Control de 
mación bibliogrática", dedica los adquisiciones, usuarios, prés- 
dos primeros al tema o autor tamos. confección de carnés ... 
destacado de cada numero. y el por ordenador. Formación de 
último a una documentada profesores y alumnos para 
panorámica sobre las publicacio- que se encarguen del trabajo 
nes, congresos, exposiciones, bibliotecario. 
etcétera. - Creación de repertorios de 
Los números correspondientes al libros y materiales especiales. 
año 1995 son: - Gestión de compra del mate- 
No 164 (enero-febrero). Invención. rial seleccionado. 

informática y sociedad. La cul- - Sesiones de información 
tura occidental y las  máquinas bibliográíica y/o animación 
pensantes. la lectura. 

No 165 (marzo-abril). Jean-Paul 
Sartre. FilosoJa y Uteratura. 
Un compromiso critico e intelec- 
tual. 

No 166- 167 (mayo-agosto). Utera- Camino de los Vinateros. 108. 1 QA 

tura popular. Conceptos. temas 28030 Madrid 

y argumentos. Tel. (91) 439 50 78 

No 168 (septiembre-octubre). 
Pablo González Casanova. 

. Pensar la democracia y la 
sociedad. Un visión critica 
desde Latinoamérica. 

No 169 (noviembre-diciembre). 
José Marti. Poesía y revolu- 
&in. Tuba quiere ser libre". 

Anthropos 
Apartado 387 

08190 Sant Cugat del Vallbs 
(Barcelona) 

Tel. (93) 589 48 84 
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SIDAPRESS 
Revista semestral editada por 
la Asociación Ciudadana de 
Lucha contra el Sida y de 
Autoapoyo entre los afectados 
T-4 (Bilbao). Los últimos 
números publicados (van por 
el noveno) e s t h  siendo dfs- 
tribuidos gratuitamente entre 
2.000 bibliotecas públicas del 
todo el Estado. ONGs. institu- 
ciones y particulares. 
Con una media de 56 pági- 

nas. recogen artículos e informa- 
ciones sobre los más diversos 
aspectos relacionados con el 
Sida en secciones como "Vivir en 

-- 
tamientos". "Pági- 

nas abiertas". "Drogoindependen- 
cias". "Noticias". "Cartas", "Rela- 
to", o el apartado de "Referen- 
cias" que en el último número 
(8-9) incluye una extensa biblio- 
grafia comentada de libros divul- 
gativos sobre la enfermedad. 

Sidapress 
Autonomía, 56, 3Q Izq. 

48012 Bilbao 
Tel. (94) 422 12 40 
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CURSO DE BIBLIOGRAFIA: Guía para la compilación y uso de 
repertorios bibliográficos - - 
Rino Pensato. Ggon T r w  1995 - 207 p - ( ~ i b l i o t e ~ n o r n i a ~ ~ d m i n ~ r a c i ó n  
Cultur,il, 4) 
1 Bibliografia-Tratados, manuales, etc I Pensato, Rino 0 - 1 

Como indica el titulo. este 
manual tienr origen en un 
curso de bibliografía inipar- 
tido por el autor en el aiio 
83-84. y aunqiie sc  dirige 
principalmente a cstudian- 
tes d r  las disviplinas biblio- 
gráficas y biblioteconómi- 
- . - 

cas. pucde ser de intcres para otros estudiantrs y 
profesionalcs. Aborda los conceptos basicws tlc ¿,qué 
es la bibliografía'?. la conipilnció~i dc bibliografias y el 
uso de los rcprrtorios. co~iiplciiiciit~iriciosc cori iina 
serie dc api.iidiccs en los qiie se iricliiym cljrriiplos. 
cuadros sinópticos y rcprescntacioncs gi-dicas. así 
como bibliografia y normas para el trabajo bibliográ- 
fico. 
-~p ~-p . 

LA PUBLICACIO ELECTRONICA EN XARXA DELS RESULTATS DE LA RECERCA 
ACADEMICA 
F.W. Lancaster - Barcelona Escola UniversitAria J Rubió i Balaguer Diputacid de Barcelona, 1995 - 34 p 
Edición no venal 
I Edicibn-Automatización - I Lancaster, F W 

- - -- --- - - - - - - -- - - --- 655 

Traducción al catalán de la conferencia que impar- aplicaciones en bibliotecas universitarias a partir de 
ti8 el pasado mes de mayo en la Escola Jordi los datos recogidos en una encuesta realizada en 
Rubió de Barcelona. F.W. Lancaster, uno de los Estados Unidos entre bibliotecarios y adniinistrado- 
más prestigiosos especialistas en bibliotecononiia y res acadeniicos. Otras recientes publicaciones de la 
documentación. Aborda el desarrollo de la edición Escola son: Publicaciories en serie 1995 y la Cuia 
electrónica en los últimos 25 años y s u s  posibles d e  I'alurnne: Curs 1995-96. 

BIBLIOFORUM 
No 1,  junio 1 995 - Alcudia Fundació Biblioteca d'Alcudia. 
1 Bibliotecas publicas-Revistas 
- - --- - -- 

Boletiri semestral, de ocho páginas. que tiene como 
finalidad divulgar los trabajos desarrollados por el Pro- 
grama de Análisis de Bibliotecas (PAB), experiencia 
surgida en el año 1993 a propuesta de la Fundación 
Bertelsmann (Alemania). Este proyecto tiene como 
campo de acción establecer una metodologia de análi- 
sis común para la definición y planificación de las 

Programa de Andlisis de Bibliotecas, 1995. 

-- - - - - -- 027(05 1 j 

actuaciones en una serie de bibliotecas públicas espa- 
nolas. En este primer número. se incluye tina entre- 
vista a Bettina Windau, coordinadora del Departanien- 
to de Bibliotecas de la Fundación Bertelsniann. una 
explicación sobre qué es el PAB y una sección de "bre- 
ves". Para más inforniación: Programa de Análisis de 
Bibliotecas. Tel. (97 1) 54 7 3  18. 

CIENCIOMETR~ La medición de k actividad científica. De la bibliometria a la vigilancia 
tecnológica 

- -- - 

Michel Callon, Jean-Pierre Courtial, Herve Penan.- Gqón Trea. 1995 - 1 10 p - (Biblioteconomia y 
administración cultural, 6) Bibliografia 
1 Bibliometria I Callon. Michel II Courtial, Jean-Pierre 111 Penan, Herve -- - -- O0 1 - 

Panorámica de la situación actual de los sistemas Centro de Sociologia de la Innovación (Francia) y abor- 
cuantitativos de medición de la actividad cientifica. dan en esta obra básicamente tres aspectos: los docu- 
disciplinas que a partir de 1979. con el nacimiento de mentos tratados por la cienciometria (articulas. paten- 
la revista Scieritornc~trics. han ido convergiendo en el tes. bases de datos), los métodos (indicadores) y ejem- 
termino Cienciometna. Los tres autores pertenecen al plos de aplicaciones. 

- -- - - -- 

TRATADO BÁSICO DE B~BL~OTECONOM~A - 
José Antonio Magán Wals, coordinador. M,idrid Complutense, 1995 - 485 p 
1. Bibliotcconomía-Tr,ifcidos, manuales, etc I Magdn Wals, JosP Antonio 02 - 

Manual elaborado por una veintena 
de csprcialistas .de dikrcntcs institu- 
ciones (en sil riiayoria con cspcrieri- 
da en cl trabajo bibliotecario) coordi- 
nados por José A. Magan. dirwtor 
de la Biblioteca de la Facultad dc 
Ciencias Eronóniicas (Univ. Coniplu- 
tense). Cuenta con cinco grandes 

apartados: Concepto y funrión de los sewicios bibliotcca- 
nos. Autoniatización. iionii;ili/~ición y niicvas lernologias. 
Los proccsos técnicos. Semirios al usuario y roopcración 
bibliotecaria. Aspectos bisicos de gcstión. Ticnc conio prin- 
cipal objetivo coniplrnicntar y actiialimr los niaiiii;ilrs ya 
existcntrs y se dirigi priricipalriicrite a estudianies de 
Biblioteconomia y Doc.unientación. opositores y profesiona- 
les. E 
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E N C I C L O P E D I A S  Y D I C C I O N A R I O S  

DICCIONARIO DEL TEATRO 
Cenoveva Dieterich.- Madrid: Alianza, 1995.- 307 p.- (El libro de bolsillo. Humanidades; 1735) . ~ibl io~raf ia 
1. Teatr~Diccionarios. l. Dieterich, Genoveva. 792103) 

Edición revisada. a c t u a h d a  y ampliada del Peque- movimientos, etcétera. Como en la edición original, 
iio diccionario del teatro mundiai publicado por la el teatro de España, Portugal e Hispanoamérica 
autora en 1974. Este volumen incluye, junto a ocupa en ésta un lugar destacado. Incluye también 
entradas dedicadas a autores, directores, actores y una selección bibliográflca de enciclopedias y dic- 
escenografos. nuevos artículos sobre compaxiías, cionarios, revistas. historias del teatro, teoría, bio- 
teatros históricos, términos clave de teoría teatral. grafias y memorias. 

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO ESPASA 
Madrid Espasa Calpe, 1995.- 2 v. . 11. 
1. Libros de consulta. 

Promocionado como el pri- 
mer diccionario enciclopé- 
dico de bolsillo. la verdad 
es que los editores "casi" 
han conseguido que uno 
pueda ir de aquí para allá 
con los 1 10.000 artículos y 
definiciones y las 8.000 

ilustraciones que contienen estos dos volúmenes. 
El pequeño formato y las poco más de 1.600 pági- 
nas por tomo permiten una consulta bastante 
cómoda a pesar de la enorme cantidad de informa- 
ción. También contiene una completa cartografia 
de todos los paises dzl mundo. debidamente actua- 
lizada. un léxico del espanol, conjugación de verbos 
irregulares y defectivos. cuadros. etcétera. 

COLECCIÓN "LAROUSSE DICCIONARIO P~CIICO" 
Barcelona: Larousse Planeta 

  unto a la colección "Manual práctico". de similares rios prácticos publicados son el de Español Moderno. 
características pero sin ordenacion alfabética de con- de Locuciones, de Incorrecciones y de Sinónimos y 
tenidos, los diccionarios prácticos de Larousse se pre- antónirnos. Por otro lado, entre los "Manuales practi- 
sentan en un formato muy manejable (unas 300 pági- cos" podemos encontrar el de OrtqgraJía, de la ConJu- 
nas y tapas duras) y abarcan materias de gran utilidad gacton, de Gramática. de Análisis y comentario de tex- 
para consultas puntuales. Algunos de estos dicciona- tos y de Expresión escrita 

HiNDi PARA F E R O S  
Rainer Krack; traducción y adaptacidn Alberto Manrique.- Bilbao: Sua Edizioak, 1993.- 109 p. 
1 .  Hindi-Diccionarios. l. Krack, Rainer. 11. Manrique, Alberto, trad. 809.14(03) 

Sua Edizioak es una pequeña editorial bilbaína gastronomía, compras...). lncluye alfabeto. pronun- 
especializada en viajes que cuenta con una intere- ciación, nociones de gramática, importancia del len- 
sante oferta que intenta paliar las importantes guaje corporal, frases hechas y un breve diccionario 
lagunas que no cubren otras editoriales. Una mues- hindi-castellano, castellano-hindi. Como dice el 
tra de ello es este pequeño diccionario de hindi autor, "el mejor gesto que se puede hacer a los 
para viajeros, que aporta datos muy útiles tanto habitantes de un país. es hablar su lengua o al 
sobre la- lengua como sobre el pag (costumbres, menos intentarlo". 

LAROUSSE 

Barcelona: Larousse Planeta, 1995.- 1.792 p. : il. 
1. Libros de consulta. 

Diccionario enciclopédico con ción anual. Cuenta con un total de 80.000 artícu- 
ilustraciones en color publica- los. 4.750 ilustraciones en color, 250 mapas histó- 
do en un solo volumen, con ricos y geográficos. 54.000 nombres comunes y 
una original estructura en la 26.000 nombres propios, recogiendo desde los tec- 
que se separan por un lado los nicismos más sofi sticados hasta el argot más 
nombres comunes y por otro común, sin olvidar las siglas, las abreviaturas, el 
los nombres propios. Está dirl- habla de América. los extranjerismos o los neologis- 
@do a todo tipo de públicos mos consolidados. Excelente presentación, con 
(estudiantes. amas de casa, tapas duras y buena calidad de papel. y un precio 

profesional es... 1, y se tiene prevista su  actualiza- no excesivo (5.950 ptas.). 
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MÉTODO PRACTICO DE T~CNIW DE ESTUDIO: Programa para la Educaci6n 
-- 

Secundaria 
 ose Jiménez Ortega, Julia Alonso Obispo. Isabel Jimenez de la Calle.- Madrid Visor, 1994.- 2 v.- (Textos) 
V 1 Gula para el profesor 
V.11 Material para el alumno 
1. Enseñanza secundaria 2 EstudickMPtodo. 
l. JimPnez Orteqa, José 11 Alonso Obispo, Julia 111 JimPnez de la Calle, Isabel. 371 3 

Esta obra va especialmente dedicada a los profe- que pudiese obligar a los tutores a la reelabora- 
sores de educación secundaria preocupados por ción de un programa. Cuenta con 9 bloques dedi- 
elevar el nivel de sus alumnos, para ayudarles a cados a los siguientes aspectos: requisitos previos 
superar las dificultades que suelen planteárseles al estudio, la lectura. la relajación. la memoria. 
desde la perspectiva de sus métodos como estu- las notas marginales, el subrayado. el esquema, el 
diantes. Es fundamentalmente práctica. por lo que resumen, los apuntes. Incluye también un capitu- 
se ha  suprimido cualquier elucubración teórica lo de evaluación final. 

TALLERS - INTEGRALS: Proposta metodologica a partir d'una orqanitració d'espais 
Montserrat Escorsa, ~ s ~ e 6 n ~ a  Esteve - Barcelona Graó, 1995.- 1 19 p.- [El l l a 6 s )  Bibliografía 
1 .  Enseñanza-Planiftcaci6n. 2. Enseñanza primaria. l. Escorsa, Montserrat. 11. Esteve, Esperan~a. 372.4 

En este octavo titulo de la colección en catalán "El lla- sobre la organización [ambiente. horarios. materiales, 
pis". Montserrat Escorsa y Esperanca Esteve ofrecen interrelaciones ... ) y capítulos específicos para 5 tipos 
un modelo de organización de espacios. abierto y diná- de talleres: de Lengua, de Matemáticas. de Teatro. de 
mico. basado en los talleres integrales y enfocado prin- Experiencias y de Plástica. También cuenta con un 
cipalmente a Educación Primaria. Incluye un plantea- apartado de evaluación. de reflexiones finales y una 
miento general de la propuesta, un capitulo general bibliografia sobre el tema. 

LA DIVERSIDAD DE LA LENGUA ESCRIT& Usos y funciones - - -  - 

Nuria Vila.- Barcelona: A.M. Rosa Sensat, Madrid. MEC, 1995.- 52 p. . 11.- [Dossieres Rosa Sensat; 4) Bibliografía 
1 .  Enseñanza primaria. 2. Escritura-Didáctica. l. Vila, Nuria. 372.4 

Este libro es un complemento de Técnicas de expre- debena ser el plano de la lengua escrita en la 
sión escrita e n  Primaria (colección "Dossieres Rosa escuela: una programación vertical. coherente y 
Sensat", no 3). de la misma autora. Encontramos progresiva desde el ciclo inicial hasta octavo de 
aquí las concreciones metodológicas y las caracte- EGB, estable y a la vez flexible, que garantice unos 
nsticas textuales de textos descriptivos. narrativos, mínimos por nivel y que contemple la lengua como 
expositivos. instructivos, retóricos y argumentativos. un objeto de estudio y de expresión relacionada con 
El trabajo es una propuesta orientativa de lo que todas las materias escolares. 

USO DE - - - - LA -- -- CALCULADORA - EN EL AULA 
Angel Alvarez Alvarez- Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia: Narcea, 1995.- (Materiales 12-1 6 para 
Educación Secundaria. Matemáticas) Bibliografía 
1 .  Matemdticas-Didáctica. 2. Calculadoras. l. Alvarez Alvarez, Anqel. 5 1 :37 

Nuevo titulo de las carpetas de 'Materiales 12-16" con algoritmos. propiedades de los números. resolu- 
coeditadas por el MEC y Narcea. Cuenta con un ción de problemas ... a otras dedicadas a las mate- 
cuadernillos con la introducción, el planteamiento máticas en la vida cotidiana y a la realizacion de 
didáctico y la guía para las actividades. y otros tres juegos matemáticos con la calculadora. Otros titu- 
con el planteamiento y desarrollo de las 110 activi- los de la serie "Matemáticas" de esta colección son: 
dades propuestas. Estas van desde el manejo de la Actividades sobre azar y probabilidad, Taller de 
calculadora, la exploración de conceptos. trabajo matemáticas y Lafunción de lasfuncbnes. 

LITERATURA INFANTIL~LENGUNE LITERARIO 
3 

Luis Sánchez Corral - Barcelona Paidds, 1995 - 234 p - (Papeles de pedagogla; 23) Bibliografía 
1 Literatura infantil 2 Análisis linqulstico 1. Sdnchez Corral, Luis. 82.0 

Luis Sánchez Corral, catedrático de Didáctica de la infantil en el diseno curricular. describe los rasgos 
Lengua y la Literatura en la Facultad de Ciencias de que delimitan el discurso específico de la literatura 
la Educación de Córdoba, combina en esta obra el infantil y formula finalmente una propuesta para 
análisis del discurso con el enfoque didáctico, tra- describir los contenidos y las actividades didácticas 
zando un itinerario que va de lo general a lo particu- que conciernen a la literatura infantil como discipli- 
lar. En cinco grandes apartados, analiza el sujeto lin- na cumcular de la formación inicial de los profeso- 

ístico y el sujeto didáctico. sitúa a la literatura res. Se completa con una arnpiía bibliografía. 
A 
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VOLVER A PENSAR U EDUCACION lCONGRESO INTERNACIONAL 
DE DIDÁCTICA) 
Madrid: Mordta; La Coruña: Fundación ~aideia, 1995.- 2 v.- (Educacibn crítica) 
V.I. Política, educaci6n y sociedad.- 406 p. 
V.II. Prácticas y discursos educativos.- 407 p. 
1. Educación-Teoria. 2. Educaci6n-Filosofía. -- . 37.01 

En septiembre de 1993 J. Carbonell. J. Trilla. J. Torres, T. Calvo, M. Sarup, 
tuvo lugar en La Coruña un M. Femández Enguita, A. Sacristán, M. Amot); 
histórico Congreso Interna- Trabajo y educación ( S .  Morgenstern. C .  Posner. J. 
cional de Didáctica que lle- Rodriguez Guerra, L.M. Segre): 
vaba por lema 'Volver a Racionalidad y utilidad del conocirnlnto pedagógico 
pensar la educación". Estos (J. Gimeno, B. Salinas, J. Varela); 
dos volúmenes editados por Vivir 11 trabajar en las aulas (F .  Frabboni. H.M. Levin. 
Morata y la fundación ~ a i -  

deia recogen ahora las 44 ponencias pronunciadas 
por el escogido elenco de especialistas españoles y 
extranjeros. La obra se estructura en 7 grandes apar- 
tados: 
PolíticajZoso_Ea y educación (con textos de J. Muguer- 
za, 1. Sotelo, E. Lledó, G. Weinberg, F. AlvarezUria. W. 
Carr, E.R. House, M.A. Santosy M. Young); 
Cultura y educación (M.W. Apple, F.  ALTeri, N. Blanco. 
- 

J.B. ~ a r t í n k ,  A. San Martin, X.R. Jares, F. Beltrán); 
Función de la evaluación (J.M. Alvarez, J.F. Angulo, H. 
Sirnons): 
Repensar la función docente (J. Elliott, M.S. Larson. J. 
Marrero, J. Martínez Bonafé, A.I. Pérez, C. Teasley. 
M.J .  Cabello, K.M. Zeichnerl. 
Todos los trabajos incluyen bibliografía actualizada 
sobre el tema abordado. y se presentan al final de cada 
volumen unas notas biobibligráficas de los autores. , 

A 

COEDUCACI~N Y TIEMPOABRE -- 

Sara Acuña Franco, coordinación.- ~ a d r i d :  Popular, 1995.- 189 p. : ¡l.- (Promocidn cultural. Tiempo libre; 8) 
Bibliografla 
1. Coeducación. l. Acuña Franco, Sara, coord. 37.043 

Desde la experiencia de formación en coeducación en maniJestaciones. por Cristina Alvarez; Dos caminos en 
algunas escuelas de tiempo libre y en especial la elproceso de serjouen, por Sara Acuña; Adolescencia, 
Escuela de Animación Juvenil de la Comunidad Autó- valores, relaciones, por M" José Urrumla; El tiempo 
noma de Madrid, surge esta propuesta compuesta por libre ... ¿de quién?, por Sara Acuña: Análisis de una 
varias aportaciones: L a  coeducación como propuesta. propuesta coeducativa en el tiempo libre. por Concha 
por M" Angeles Cremades: El CWíCULm oculto y sus Jaramillo. Incluye también bibliograíia. 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO. EDUUCIÓN SECUNDARIA: 
Guía y ejemplif icación 
~ortunato ~ermeño, José Angel González, +lix Guinea.- Madrid: Escuela ~s~año la ,  1995.- 2 1 5 p. M - 
Bibliografia 1. Enseñanza secundaria. 2. Enseñanza-Planificación. 
l. Cermeño, Fortunato. II. González, Jos6 Anqel. III. Guinea, Fdix. 37 1 

Como se indica en el prólogo, el Proyecto Educativo de rencias con el ideario y el Proyecto Cumcular, fases y 
Centro (PEC) que la LOGSE acuña como uno de los estrategias para su elaboración). En la segunda parte. 
pilares de la Reforma, no está exento de múltiples se presenta un modelo de PEC ajustado a la legisla- 
interpretaciones y no es de fácil definición. En esta ción vigente y con un criterio práctico. Incluye también 
obra, se aporta una explicación teórica de lo que es y un capítulo dedicado a la evaluación del proyecto con 
supone el PEC (concepto. caracteristicas. partes. dife- un cuestionario y bibliograña. 

DISENO DE DIVERSIFICACI~N - -- CURRICULAR EN SECUNDARIA 
M" ~olores Muzas.. . [et al.] - Madr~d Narcea, 1995.- 203 p.- (Secundaria para todos) M B I ~ I I O ~ ~ ~ ~  
l .  Enseñanza se~undaria. 2.  Enseñanza-Programas. l. Muzás, M" Dolores. _ 37 1.214. 
La diversificación curricular consiste en adaptar 
globalmente el currículo de la ESO a las necesida- 
des individuales de determinados alumnos 
mediante una organización distinta a la estableci- 
da  con carácter general que ha de atender a las 
capacidades recogidas en los objetivos de la Etapa 
y a los contenidos esenciales del conjunto de las 
áreas. En esta obra. estructurada en tres aparta- 
dos, se sitúan en primer lugar los Programas de . diversiñcación dentro de la LOGSE; posteriormente 

se realiza el planteamiento global del programa y 
se desarrolla y concreta el Diseno Curricular de 
cada área: la tercera parte constituye una guía 
que facilita la elaboración del programa individua- 
lizado por parte de los centros. También de Edito- 
rial Narcea y elaborado por el Instituto de Estu- 
dios Pedagógicos Somosaguas ha aparecido recien- 
temente en la colección "Apuntes IEPS" el libro 
Divers~f~ación curricular en la ESO: Programa 
diverso. 
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ER FUTURO EN LAS AULAS: E d u ~ a c l 6 ~ o l l d ~ ~ a d ~ e s a r ~ l l o  
Francisco Alburquerque ... [et al.].- Barcelona: Interrnón: Fundaci6n para el Tercer Mundo, 1995.- 
(Colecci6n Libros de Encuentro). Bibliografia 
1. Educaci6n y desarrollo l. Alburquerque,~Francisco. - -- -- 37.035 

El trabajo presentado en este nuevo libro de Intermón por un las ciencias de la comunicación y la pedagogía, mediante la expo- 
grupo de úece personas y con prólogo de Jose Luis Sarnpedro sición de experiencias concretas desarrolladas en diversos centros 
mantiene un objetivo claro: la necesidad de incorporar al sistema educativos españoles. los autores proponen formas innovadoras 

LAS TEORÍAS IMPLICITAS: Una aproxlmaclón al conocimiento cotidlano. - - -- 

María ~ o s e  Rodrigo, Armando Rodríguez y Javier Marrero.- Madrid. Visor, 1993.- 339 p.- (Aprendizaje) I 
Bibliografía 
1. Psicoloqla I Rodriqo, Marfa Jose. II. Rodrlquez, Armando. 111. Marrero, Javier. 159.9 

Cada vez que interpretamos un suceso, predecimos el compor- 
tamiento de alguien, tomamos la decisión de actuar de una 
forma determinada u optamos por un modo de ver la realidad. 
nos estamos guiando por una teoría implicita. Cómo se repre- 
sentan las teorias implícitas, de qué modo se organizan sus 
contenidos, cómo se utilizan, qué función desempeñan en el 
sistema congnitivo y cómo se construyen y modifican, son 
aigunas de las cuestiones que han llevado a los autores a rea- 

lizar este libro, dando respuestas a muchas intemgantes y 
abriendo un nuevo marco teórico y metodológico para conti- 
nuar avanzando en la investigación. Para la realización de este 
trabajo han colaborado psicólogos sociales, cognitivos, evolutl- 
vos, filósofos del lenguaje, didactas y metodólogos, cuyas apor- 
taciones en este libro junto con el trabajo r e a h d o  por los 
autores abren una importante vía de actuación en el campo 
de la investigación del comportamiento. 

POL~TICA DE LA EDUCACIÓN: Pollteya-Paldela 
Octavi F U I ~ ~ . -  Barcelona: CEAC, 1994.- 248 p. : ¡l.- (Educacibn y Enseñanza. Universitaria) m Bibliografla 
1 .  Polltica educativa. l. Fullat i Genls, Octavi. 37.0 14 

Este nuevo trabajo del profesor Octavi Fullat responde a la nece- nio y el proceso educativo? ¿de qué manera la politica-programa- 
sidad creada por los nuevos planes docentes universitarios y el ción organiza un sistema educativo?. El planteamiento y d e s m -  
establecimiento de la disciplina de Politica Educativa, así como iio de los contenidos permite tratar el tema al margen de los 
las inquietudes que esta nueva asignatura suscita en el ámbito avatares de cada estado. Las referencias a las legislaciones gene- 
educativo. Organizado en tres partes se pueden encontrar res- rales europeas y españolas se concretan en un apéndice, además 
puestas a las siguientes preguntas: ¿qué tipo de discurso man- de incluir en cada capítulo esquemas y organigramas aclarato- 
tiene la política educacional? ¿cómo se relaciona la política-dorni- rios. 

HIPERACTMDAD: Prevención, evaluación y tratamiento en la infancla - . -- 
lnmaculada Moreno Garcia.- Madrid: Pirdrnide, 1995.- 1 50 p.- [ Ojos SolaresJ . ~ibliografla 
1 .  Psicoloqla infantil. l. Moreno Garcla, lnmaculada 159.94 

Inmaculada Garcia Moreno es psicóloga clínica y profesora de Psi- racüvas, así como los medios eficaces para su tratamiento. Espe- 
cologia en la Universidad de Sevilla. Presenta un estudio detallado cialmente dirigido a padres de niños con estos problemas y profe- 
de los distintos aspectos implicados en la hiperactividad infantil: su sionales de la educación: psicólogos especialistas de la enseñanza, 
origen y causas, identiecación y valoración de las conductas hipe- profesores, maestros y educadores en general. 

eymour-papert.- Barcelona: Paidds, 1995.- 247 p.- (Paidbs Contextos) Bibliografía 
1. Ordenadores personales. 2. Enseñanza primaria l. Papert, Seymour. 

t Seymur Papert fue uno de los pioneros en el diseno del lenguaje abriendo paso al autoaprendizaje y dominio de las diferentes áreas 
de programación Logo en los años 60 y posteriores versiones del del conocimiento, aspecto que, por otro lado, plantea un grado de 
mismo en nuestros días. Discípulo de Jean Piaget a principio de dificultad insalvable en la mayona de las propuestas educativas. 
los 60 en Suiza y en la actualidad catedrático de investigación del Según Papert, la falta de cambios sustanciales en la escuela. en 
aprendizaje. pone de manifiesto su concepción de escuela moder- contraposición con el desarrollo habido en ciertas áreas de la acti- 
na y la importancia del ordenador en el aprendizaje equivalente al vidad humana: medicina, transporte, ocio ... nos señala el umbral 
lugar que ocupa el lápiz o el libro. Plantea la informatización de la de una revolución en el aprendizaje. El detonante sería el avance 
enseíianza como medio para conseguir el trabajo autodirigido, cienüffco y tecnológico actual. 1 
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EL S~NDROME DE DOWN: &timuiación y actividad motora 
~ v o n n e  Burns y Pat Gunn.- Barcelona: Herder, 1995.- 300 p. : ¡l.- (Resortes; 4) Bibliografla 
1. Educación especial. l. Burns, Yvonne. II. Gunn, Pat. 376 

Diez especialistas en fisioterapia y educación especial distintos centros de Australia, perteneciendo las 
muestran en este libro la manera práctica de estimular coordinadoras a la Universidad de Queensland. 
y educar la actividad motora de los afectados por el Incluye un vocabulario y una amplia bibliografia. 
síndrome de Down, desde la primera infancia hasta la El volumen anterior de esta colección 'Resortes" (no 3) 
edad adulta. Tiene una finalidad eminentemente lleva por titulo La enJennedad de Alzheimec saber, 
práctica. contando con numerosas fotografias que prevenir, tratar. vivir con la enfermedad e incluye 
acompañan el texto y presentan de manera práctica también un apartado práctico dirigido a familiares. 
cómo se debe ayudar a las personas con el síndrome Esta enfermedad efecta en las sociedades 
para lograr un dominio efectivo de sus movimientos industrializadas a cerca del veinte por ciento de la 
corpo&s. Los autores de los textos trabajan en población mayor de cincuenta años. - 

DISCAPACIDAD Y SiSTEMAS DE COMUNICACIÓN: Enfoque metodológico 
Santiago ~orres Monreal, coordinador.- Mddrid Redl Patronato de Prevención y de Atención a Personas 
con Minusvalia, 1 995 - 263 p - (Documentos, 3 1-94) W Bibliografía 
l .  Educación especial. I Torres Monreal, Santiago. -- -- 376 

Recoge una selección de contenidos de los distintos Educación e instituciones como la ONCE, FiAPAS, 
seminarios sobre Discapacidad y Sistemas de CNSE, Centro Entender y Hablar, etcétera. Incluye 
Comunicación, organizados por el Real Patronato y una amplia bibliografia y listado de colqboradores. 
celebrados en el marco del Congreso lnternacional En palabras de Santiago Torres, compilador, este 

1 Expolingua. Se estructura é n  tres bloques es 'un documento llamado a reeditarse 
1 ( ~ i f i c i e k i a s  y problemas de comunicación, periódicamente. sirviendo así de catalizador de la 

Sistemas de comunicación y métodos de sensibilidad social a los temas sobre deficiencias, 
intervención en deficiencias auditivas. Ayudas discapacidades y minusvalías". Para más 
técnicas para la comunicación), contando con información: SIIS, Centro de Información y 
numerosas colaboraciones de especialistas Documentación, Serrano, 140. 28006 Madrid. Tel. 
provenientes de la Universidad. Ministerio de (9 1) 41 1 55 00. 

FiAPAS. Federación Española de Asociaciones de Padres y Amiqos de los Sordos 
-- . 

No 45 (Julio-Agosto 1993.- Madrid: Fiapas [Núñez de ~a lboal3 .  l O. 2800 l .  Tel. 576 5 1 491 
1 . Educación especial-Revistas. 2. Sordos-Revistas. 376(05 1 )  

Revista bimestral que cuenta ya con una amplia médicas, legislación, suplemento infantil, Videoteca 
trayectoria de apoyo e información a las personas con Fiapas ... así como una amplia separata dedicada al 
deficiencias auditivas. En este número se incluyen tema 'Aplicaciones de las telecomunicaciones a las 
artículos como 'Los estudiantes sordos y la ESO". personas con discapacidad. Alternativas para las 
nueva junta directiva de FIAPAS, experiencias. personas deficientes auditivas", elaborada por 
noticias. crónicas de congresos. colaboraciones Fernando González Franco del Grupo ATED. 

Editada por el Instituto una a Cristina Alberdi, Ministra de Asuntos Socia- 
Nacional de S e ~ c i o s  Socia- les y otra a José María Arroyo, presidente de la 
les (INSERSO), esta revista ONCE). Informe, Papeles de Minusval (noticias 
bimestral tiene como prlnci- nacionales e internacionales), revista de prensa, 
pal objetivo informar sobre etcétera. Incluye también este ejemplar el texto del 
la problemática de la rninus- anteproyecto del Plan de acción para las personas 
valía. Cuenta con secciones con discapacidad 1995-2000, que cuenta con un 
habituales de agenda, libros, apartado dedicado a la Integración escolar y Educa- 

reportaJee. entrevistas (en este número se incluye ción especial. 
- 

- 
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F A N  

TE0 DESCUBRE LAS FORMAS 
Violeta Denou.- Barcelona: Ceac Timun Mas, 1995.- 12 p. : ¡l.- (Teo descubre) 
1 . Enseñanza preescolar. l. Denou, Violeta. 373.2 

La colección "Teo descubre" está dirigida a niños a Teo y su familia y se trabaja una forma determina- 
partir de 2 años y está formada por diversas series da (redonda. cuadrado, triángulo, rectángulo) que 
(sentidos. colores y formas). es predominante en la lámina. Incluye unos adhesi- 
En cada una de las páginas de cartón plastificado vos para que el niño juegue a colocarlos en su  
se plantean situaciones independientes que viven lugar correspondiente. 

Burton Marks, ilustrado por 
¡l.- (Viaja conmigo; 4) 
1 . Enseñanza preescolafl,-Mark& .Bucon. II. Smith, Bron, il. 373- - 

Cuarto titulo de la cada uno el protagonista es un medio de transpor- 
colección "Viaja te: El coche de Cerdito. La barca de Osito, El camión 
conmigo" de libros a de Patoso. El avión de Pingüino. Hojas diiras de car- 
medio camino entre tón plastificado y colores llamativos para que los 
el cuento y el docu- primeros lectores aprendan a identificar los diferen- 
mental, ya que en tes transportes con ayuda de sus amigos animales. 

LAS EXCURSIONES - 
Laura Blanco y Carme Uonch; ilustraciones de Maria Rius.- Barcelona: Parramdn, 1995.- 96 p. : ¡l.- (Descubro 
mi mundo) 
1 .  Enseñanza preescolar. l. Blanco, Laura. II. Uonch, Carme. III. Rius, Maria, il. 373.2 

"Descubro mi mundo" es una nueva colección para ciudad. el campo y la montaña). Cada tomo incorpora 
edades a partir de 4 años. que busca estimular el varias páginas para reforzar el vocabulario utilizado. 
aprendizaje natural del niño y despertar su curiosidad además de propuestas de actividades en relación a los 
por todo lo que le rodea. Han aparecido hasta el contenidos de cada libro, que cuentan con tapas duras 
momento 4 titulos: Los sentidos, Los elementos. La plastificadas. grandes ilustradones en color y letra de 
vida y éste dedicado a Las excursiones (en el mar. la caligrafia. 

PROYECTO - "PECAS" [Educacibn Infantil) 
Madrid Alhambra Lonqman, 1995 - 

Materiales para el Segundo Ciclo de Educación Infan- material para el profesor (libro de recursos y orienta- 
ti1 (3-5 años). organizado por centros de interés y pre- ciones didácticas) y material de aula (murales y case- 
sentado por trimestres. Se compone de material del tes). La programación de cada unidad contiene los 
alumno (cuadernos trimestrales y material comple- objetivos didácticos. los contenidos (conceptuales, 
mentario de lectoescritura. matemáticas y cuentos). procedimentales y actitudinales) y las actividades. 

BUEN VIAJE PEOUENO TREN - - -- 

Emanuela Bussolati, ilustraciones de Donata MontanarL- Madrid: Edaf, 1993.- 12 p. : ¡l.- (Libro acordeón; 1 )  
1 .  Enseñanza preescolar. l. Bussolati, Emanuela. II. Montanari, Donata, il. 373.2 

Un cartón plastificado continuo y plegado es el origi- siguientes se dedican al barco y el automóvil). Prepon- 
nal soporte de los libros de la colección "Libro acorde- derancia de las luminosas ilustraciones complementa- 
ón" d e  Edaf al que pertenece este dedicado al tren (los das con una escueta frase a pie de página. ' 

l .  Enseñanza preescolar. l. Ross, Tony. 373.2 

an mostrando a la prince- 
sita en diferentes e calor, frío, lluvia. viento ... 
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APRENDE - A NADAR: Librquía -- 
Moisés Gosalvez Garcia- ~adrid:  Anaya: Real Federacibn Española de Nataci6n. 1995.- 48 p. : il. 
1 .  Natación. l. Gos=ilvez Garcla, Moisés. ---- 797.2- 

Libro avalado por la Federación Española de Natación son: normas de seguridad. material, cuándo y dónde 
en el que se ofrece una información sencilla y práctica, empezar a nadar. primeros contactos con el agua, la 
acompañada de numerosas ilustraciones en color. respiración, cómo flotar y moverse en el agua, los esti- 
para familiari7arse y perderle el miedo al agua. y en los (crol. espalda, braza. mariposa), saltos y zambulli- 
dehitiva aprender a nadar. Algunos de los epígrafes das. 

TIRANNOSAURUS REX: El rcy tirano - -- 

S h n  ~ibbick, ~av id~awcock . -  Barcelona: Montena, 1995.- 12 p. : ¡l. 
1. Animales prehistbricos. l. Sibbick, John. II. Hawcock, David - - -- 56.562 - .- 

Libro de troquelado~ des- la calidad de las ilustraciones y los espectacula- 
plegables dedicado al res desplegables: uno de ellos de 60 cm. Los tex- 
mayor carnívoro que ha tos nos informan sobre la anatomía, hábitos, 
existido en la Tierra. La parientes y curiosidades de estos terribles dino- 
edición original es inglesa saur io~ que llegaron a medir 12 metros de largo 
(Tango Books/Sadie Fiels y pesar más de 7 toneladas, y que podían alcan- 
Productions). destacando zar los cien años de vida. 

ir 

Mi PRIMERA oRToGRAF~A~REST 
Blanca Calle; ilustraciones Rocio Martinez- León: Everest, 1995.- 48 p. : il. 
1 .  Lenqua espaiiola-Ortografia. l. Calle, Blanca. II. Martlnez, Rocio, ¡l. 806.0-1 

Con el An de hacer más amenas las normas orto- dos grandes apartados, uno dedicado al mundo de 
gráficas, Mi primera ortografm da preponderancia a las letras (mayúsculas, combinaciones, diferencias ... 
la información grrifica a través de las coloridas ilus- ) y otro al mundo de las palabras (acentos, puntua- 
traciones de Rocio Martinez, y los textos son narra- ción, presentación de un texto, números, separa- 
dos como si se tratara de un cuento. Consta de ción de palabras ... ). 

ALBERT - EINSTEIN -- Y LA RELATIVIDAD 
 tev ve %ker.- Madrid: Celeste, 1 9 9 5 y 2  p. : ¡l.- (Pioneros de la ciencia) 
1.  Einstein, Albert. l. Parker, Steve. 929 Einstein 

Junto a Graham Be11 y el teIéfono, la colección 'Pione- avances de la ciencia a través de las biogrdas de per- 
ros de la ciencia" suma con este titulo su  décimo volu- sonajes como Aristóteles, Galileo, Marie Curie, Dar- 
men. Libros documentales manejables, con abundan- win, Edison, Pasteur. Newton. Marconi, etcétera. El 
tes ilustraciones, recuadros. cronología y glosario que autor de todos los titulos es el proWco divulgador - - -  
buscan acercar a los pequeños lectores los grandes inglés Steve Parker. 

- 

CÓMO DIBUJAR EL REY L E ~ N  - - ---- 
~lustrado por David ~acheco, Diana Wakeman.- Barcelona: Ediciones B. 
1995.- 46 p. : ¡l.- (Disney's. Cómo dibujar) 
1. Dibujo. l. Pacheco, David, ¡l. II. Wakeman, Diana, il. 74 1 ---- - 

Tras una breve introduc- libro en formato álbum se ofrece a los pequeños 
ción sobre el proceso de artistas una serie de pautas gráficas para dibu- 
creación de los dibujos jar a los personajes de la película en diversas 
que sirvieron como base actitudes y expresiones. Por fortuna, la concep- 
a las animaciones de El ción didáctica está bastante alejada de la mera 
Rey León (uno de los posibilidad de colorear siluetas, buscándose más 
más recientes éxitos de la bien que los niños adquieran soltura en el trazo 
factoría Disney), en este y las proporciones. 
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C U N  

DICCIONARIO DE TÉRMINOS JUR~DICOS 
¡%erre ~olomad'lstria; de Alberto Rodrlguez Zulaica.- Madrid: Acento, 1995.- 9 1 p.- 
(Flash) 
1. Derecho-Diccionarios. l. Coloma d'lstria, Pierre. II. Rodrlquez Zulaica, Alberto, trad. 341031 

Nuevo título -suman ya más de veinte- de la colección se la consulta con un sistema de referencias cruzadas y 
de monografias y diccionarios temáticos de bolsillo la remisión de cada voz a la ley correspondiente. Obra 
"Flash" (dedicados a materias como mitología, astrono- práctica para consultas puntuales de términos admi- 
mía, biología, economía, cine, política. etcétera). Recoge nistrativos, civiles. mercantiles o penales que muchas 
unas mii palabras del vocabulario jurídico. faciiitándo- veces nos salen al paso en nuestra vida cotidiana. 

ENIGMAS MISTERIOSOS. RESPUESTAS SORPRENDENTES 
- 

&sé M" Batllori y Jorge Batllori; ilustraciones de Pedro E. Delgado.- Barcelona: Rialp, 1995.- 96 p. : ¡l.- 
(Junior) 
1. Adivinanzas. 2. Jueqos y recreos cientlficos. l. Batllori, José M'. II. Batllori, Jorqe. 111. Delqado, P. E., ¡l. 793.7 

Libro de preguntas curiosas para poner a prueba el ingenio, a prueba" (problemas 'detectivescos"), 'Expe- 
ingenio y los conocimientos. Se recogen unas cien pre- rimentos sorprendentes" (juegos con monedas. pape- 
guntas. ilustradas con dibujos humonsticos. agrupa- les. lupas ... ). "Parecidos y diferencias" y 'Líos de 
das en cinco grandes secciones: "Enigmas supersóni- números". Como es lógico, se incluyen también las 
cos" (para resolver en un máximo de 15 segundos), "Tu respuestas y  solucione^ 

hL LIBRO DE LAS CHICAO: Crecery-ser adulta 
Sylvia ~chneider.?alamanca L6guez. 1995 - 1 70 p - (~ector joven) 
l .  Mujeres. 2 Educación de la mujer. l. Schneider, Sylvia. 396.4 

Con un estilo claro y directo. con un largo capítulo dedicado a la sexualidad. 
en la línea de otras obras simi- sobre los sentimientos, el amor. la amistad, el 
lares publicadas por Lbguez, la estudio. la elección de una profesión. etcétera. El 
autora ofrece respuestas a las libro se estructura por medio de preguntas y 
numerosas preguntas que las respuestas, variando la extensión de éstas últi- 
chicas se hacen en su puber- mas en función de su importancia o necesidad 
tad: sobre el desarrollo fisico, de matización. 

m~ CURR~CULUM PERFEC~O -- -. - -- - - 

Tom Jackson.- Madrid: Playor, 1995.- 229 p.- (Empleo) 
1 .  Empleo. l. Jackson, Tom. 331.5 

Playor inaugura con esta obra su  colección los objetivos profesionales, clarificar intereses y 
"Empleo" a la que seguirán títulos como Técnicas habilidades. seleccionar los trabajos adecuados. 
de búsqueda de  empleo y Cómo encontrar el traba- crear un cumculum perfecto con el que se pueda 
jo ideai. ambos escritos por el norteamericano obtener el empleo idóneo. redactar una carta de 
Tom Jackson. Algunos de los contenidos que se presentación eficaz. Incluye más de 50 eiemplos 
presentan en es& obra buscan: descubrir y definir de currículos. 

. - 
~ENCIAS SOCIALES, GEoGRAF~A h HISTORU: El mundo anual 12. clcloj 
Luis Pastor Tejera, Manuel Hernández Rodriguez, José Antonio Diaz Diaz - Madrid popular: Jóvenes 
contra la Intolerancia, 1995 - 30 1 p 11.- (Materiales Curriculares de Educación Secundaria Obligatoria) 
1 . Edad contempordnea-Historia 2 Geografia humana 
l. Pastor, Luis II Herndndez, Manuel l t  Dh,JoséAntonio. 940 
Volumen que incluye los materiales para el profe- el profesor incluye interesantes propuestas para 
sor y el alumno para el área de Ciencias Sociales actividades complementarias y para el desarrollo 
de ESO (2" ciclo]. Consta de 18 Unidades Didácti- de las unidades (películas y lecturas recomenda- 
cas estructuradas en 6 bloques: La diversidad de das, etcétera). Publicación enmarcada en la cam- 
lo humano, La cultura, Los grupos sociales, paña "Jóvenes contra la intolerancia" que sera 
Estructura social y marginación, Población y complementada con una serie de cursos (contac- 
recursos. Mercado y desanrolio. El 

A-,, *.. , 
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V A R I O S  

I 

LA CONVERSACIÓN MURAL: Ensayo para una lectura del graffiti 
s n  Gari.- Madrid Fundesco, 1995 - 283 p 11- (Los libros de Fundesco Impactos) 1 Bibliografla 
1 Comun~cación social l. Garl, Joan -. 

Trabajo galardonado con el Premio Fundesco de tomando como punto de partida el análisis del 
Ensayo 1994; el autor trató también el tema del discurso, ofreciendo por primera vez en cualquier 
grafiti en su  tesis doctoral y en un libro publica- idioma (salvo error bibliográfico) una propuesta de 
do en 1993 con el titulo Signes sobre pedres. El lectura global de uno de los lenguajes más uni- 
propósito general de esta obra es analizar el dis- versales y caractensticamente humanos. No inclu- ' 
curso de las pintadas o graffitis, a partir de la ye muchas ilustraciones (8 páginas en color) pero : 
construcción de un marco teórico adecuado sí una completisima bibl i~gra~a.  

LAS ESPANOLAS EN EL UMBRAL DEL SIGLO XXI: Informe presentado por España a la IV 
Conferencia - Mundial sobre @S Mujeres. Beijlng 19-95 
Madrid: Instituto de la Mujer, 1994.- 189 p.- (Documentos; 16) 
1 . Muieres espaiiobs. 
-- . 396 

Con motivo de la IV Conferencia Mundial de las Revisión y valoración del apoyo internacional y un 
Mujeres celebrada en Pekín, el Ministerio de Asun- tercer apartado sobre Metas y objetivos estratégicos 
tos Sociales/Instituto de la Mujer elaboró este futuros. Contiene numerosas tablas así como los 
documento como aportación española para el cono- informes especificas de su Comunidad presentados 
cimiento de la situación a escala mundial. Incluye por Andalucia. Cataluña, Extremadura. Madrid y 
una Revisión y evaluación a nivel nacional, una País Vasco. 

TÉCNICAS DE ANIMACIÓN CON WINDOWS 95 Y WINDOWS NT 
Nigel ~ h & ~ s o n . -  Madrid: McGraw Hill, 1995.- 273 p. : ¡l.- (Biblioteca del programador) 
Incluye un disco CDROM 
1 .  Programacidn de ordenadores. 1.-Thompson, Niqel. 68 1.3 - .- ~ 

La informática continúa su avance irnparable y lo que caciones de animación en Win32, Windows95 y Win- 
parecía impensable hace pocos años por los requisitos dowsNT. Incluye un CD-ROM que contiene todos los 
de memoria -la animación por ordenador 'caseraw- ya archivos con el código fuente de los ejemplos del libro. 
está al alcance de multitud de usuarios. Esta obra está Los contenidos abarcan desde los fundamentos de los 
dirigida principalmente a programadores de Windows mapas de bits hasta la reaiización de una escena com- 
utilizando el software Visual C++ y permite crear apli- pletamente animada que incluye también sonidos. 

FONTANER~A FÁCIL 
David Holloway.- Madrid: Celeste, 1995.- 47 p. : il. 
1. Fontaneria. l. Holloway, David. - 696.1 

David Holloway nos ofrece una serie de libritos de a la fontaneria, nos ayuda a seleccionar las herra- 
pequeño formato y cuidada presentación bajo el subti- mientas y materiales, a resolver los problemas más 
tulo de "fácil": Fontanería fácil, Ensamblajes de rnade- comunes y a realizar trabajos de instalación sencillos 
ra fácil, Teñido y barnizado fácil. Ejectos de pintura de elementos, electrodomésticos o calefacciones. 
fácü, son algunos de los publicados. En este dedicado Cuenta con numerosos dibujos y fotografias en color. 

1 FANTASMAS BALCÁNICOS: Un viaje a travet de la hlstorla 
Robert D. Kaplan; traduccidn de Felipe Mellizo y Belen Fernández - Madrid: 
Acento, 1995 - 266 p 1 Bibliografla 
1. Balcanes-Descripci6n y viajes l. @plan, Robert D. - -- 

Considerado como el pri- al que se ha  llegado. En la ruta de su viaje por cada 
mer periodista americano uno de los países que conforma la peninsula balcáni- 
en predecir la crisis bal- ca (ex-Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Grecia). el 
cánica, la obra de Robert autor profundiza en el origen de la historia de los con- 
Kaplan. escrita en el ano flictos del presente de lo que él llama 'la caldera de la 
1993, puede ser una de historia", a través de las conversaciones mantenidas 
las referencias más escla- con campesinos, profesores, sacerdotes, prostitutas. 
recedoras para intentar viejos judíos o jóvenes antisemitas. Incluye una 
entender el atroz absurdo amplía bibliograíia. 
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L I T E R A T U R A  I N F A N T I L  Y J U V E N I L  

Libros recomendados 
EL OSO 
VALIENTE Y EL 
CONEJO 
MIEDOSO 
Hans de Beer - Madrid: SM, 
1995.- 45 p. : ¡l.- (El Barco de 
Vapor. Blanco. Oro; 5) 
l. Beer, Hans de. - 

Delicioso álbum en pequeño 
formato que no deben per- 
derse los primeros lectores. 
En primer lugar porque las 
ilustraciones en colores pas- 
tel del conocido Hans de 
Beer con de una gran ter- 
nura y expresividad (por lo 
tanto cercanas psicológica y 
estéticamente a niños de 5 
o más años) y, en segundo 
lugar. porque la historia lo 
merece. 
El osito Lars encuentra al 
conejo Hugo en el fondo de 
un agujero y le ayuda a salir. 
Juegan juntos y el que más 
arriesga siempre es Lars, que 
se envalentona, incluso. ante 
los humanos, hasta el punto 
de entrar en una base situa- 
da en el Polo Norte de la que 
no va a ser tan fácil salir. 
Un canto a la amistad por 
encima de diíerencias, com- 
plejos y experiencias que per- 
miürá a los niños contrastar 
sus miedos y aprender a rela- 
ti&arlos, sin olvidar que a 
veces conviene ser prudente. 

MI 
AÑO 

-. 

Roald Dahl: ilustraciones de 
Ouentin Blake.- Madrid: SM, 
1995.- 137 p. : ¡l.- (El Barco de 
Vapor. Rojo. Oro; 5) 
l. Dahl, Roald. 
II. Blake, Quentin, il. 

La alegria que produce la 
noticia de que haya apare- 
cido en castellano un nuevo 
título de Dahl se suma a la 
de leerlo con deleite una y 
otra vez. Porque este es 
uno de esos titulos de 
cabecera que se quedan en 
la mesilla de noche dis- 
puestos a soportar nuestra 
placentera lectura una y 
otra vez. 
En esta ocasión, con su 
habitual humor, el escritor 
nos va haciendo cómplices 
de la naturaleza que tan 
bien conoce y de curiosi- 
dades como el ruin com- 
portamiento de la hembra 
del cuco con respecto a 
sus crías o el movimiento 
migratorio de alguna espe- 
cie de mariposa. Todo esto 
asociado a los 12 meses 
del año con recuerdos de 
las experiencias vividas en 
cada uno de ellos y enri- 
quecido con múltiples 
anécdotas. 

MARTA, 
DESPUES DE 
AQUEL VERANO 
Asun ~alzola.- E3;irc clorid. ET 
Arca, 1995.- 100 p.- (Arca 
Abierta; 1 J 
l .  BalzoB, Asun. -- 

No es esta la primera novela 
que Asun escribe sobre y para 
adolescentes. Ello nos hace 
pensar que los conoce y le 
resulta especialmente intere- 
sante la evolución de persona- 
jes que atraviesan una crisis 
personal de envergadura. En 
esta ocasión es Marta quien lo 
está pasando mal despues de 
la muerte de su mejor amiga y 
para solucionar sus proble- 
mas decide marcharse una 
temporada a Inglaterra con su 
hermano Miguel. 
La localización del relato en 
Londres y Cambridgedurante 
la temporada estival, desem- 
peñando tareas domésticas 
como hacen otros muchos 
jóvenesespanoles que desean 
aprender inglés, resulta origi- 
nal, así como los pintorescos 
personajes que allí conoce. 
Otros aspectos positivos del 
textoson laatención a lavarie- 
dad racial y los problemasque 
esto genera además del en- 
cuentro con atractivosancia- 
nos que se mantienen en forma 
fisica. intelectual yemocional. 

MUSCHA -- 
k j a  Tuckerrnann. traduc- 
cibn. Rosa Pilar Blanco - 
Madrid Bruño, 1995 - 190 p.- 
(Paralelo Cero, 5) 
l. Tuckermann. h j a .  
=Blanco, Rosa Pilar, tcad - 

Apasionante novela realista 
de carácter histórico que 
se plantea como un testi- 
monio directo de las con- 
secuencias que tuvo la II 
Guerra mundial sobre la 
población no aria. 
El protagonista, Josef, 
narra en primera persona 
las experiencias vividas 
entre 1938 y 1946, tanto 
en casa como en el colegio 
y en el barrio. Desde su 
dificultad para entender la 
progresiva marginación a la 
que se ve sometido por los 
adultos, el lector va viendo 
crecer su indignación por 
las injustas humillaciones 
que se cometieron durante 
ese periodo histórico tan 
frecuentemente revisado en 
la literatura juvenil alema- 
na de las últimas décadas. 
En esta ocasión el margi- 
nado no es un judío. como 
tantas otras veces. sino un 
niño gitano adoptado por 
un matrimonio con grandes 
valores humanos. 
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Hacia la biblioteca ideal 
LA LEYENDA DE LA LUNA LLENA - 
Michael Ende; lustrado por Binette Schroeder.- Barcelona: El Arca de Junior [Grualbo Monda- 
dori), 1995.- 44 p. : ¡l.- [La Guinda) 
l. Ende, Michael. I I .  Schroeder, Binette, ¡l. 

C 
omo los meses de vera- 
no nos conceden tiempo 
para dedicarnos a la 
contemplación. entre 
otras cosas. queremos 

resaltar en esta ocasión la obra 
gráfica que más podrá llamar la 
atención de los adolescentes que 
toman entre sus manos buenos 
álbumes. Esta es la historia de 
dos personajes tan distintos como 
un bandido y un ermitaño que 
entablan una amistad por encima 
del bien y del mal. 
En el año 1972 Binette Schroeder 
conoció a Michael Ende en una 
fiesta de la editorial Thieneman. 
Entonces estaba ligada a Nord- 
Süd y tenia problemas para reaii- 
zar nuevas ideas. 
Años más tarde. cuando la edito- 
rial alemana DTV quiso celebrar el 
cumpleaños de Michael Ende (a 
finales de 19881. los dos se plante- 
aron ilustrar clandestinamente La 
leyenda de la luna llena, pero como tenia muchos diá- 
logos y poca acción sólo se podían hacer cuatro ilus- 
traciones centrales con las escenas más importantes 
y algunas vinetas para las partes con menos acción, 
además de la cubierta. Era una versión de libro de 
bolsillo. 
Hasta ese momento Binette había utilizado el goua- 
che. ahora frotaba el color sobre el papel durante 
mucho tiempo para hacer los fondos y sobre ellos 
empleaba lápiz. acuarela o gouache. o raspaba con 
una cuchilla si le interesaba resaltar algún detalle. 
En 1993 la editorial se planteó reeditar la obra en for- 
mato álbum. con 12 ilustraciones más que en la ver- 
sión de bolsillo. El margen de la página era muy 
ancho y. para que no lo cortaran en la imprenta. eila 
necesitó ajustarlo. El texto se desarrolla en un espa- 
cio romántico, que la critica asimiló al de Gaspar 
David Friedrich. el pintor romántico más conocido, 
que ella aprecia mucho y no quiso disimular su  
influencia. Todas las ilustraciones aluden a otros 
artistas de diferentes movimientos pictóricos (surrea- 

lismo. caricaturismo.. .) y como 
tenía dificultades para representar 
el mundo del mal se refugió en el 
simbolismo. desde el que es posi- 
ble hacer alusiones más genéricas. 
De algún modo el lector tiende a 
simpatizar con el ladrón como si 
hubiera un movimiento centrífugo 
de atracción hacia las fuenas del 
mal. 
Es importante la dramaturgia de 
las ilustraciones: cómo se compo- 
ne el cuadro y cuál es su dinámica 
espacial. Las ilustraciones deben 
ir siempre más allá del texto y 
reinterpretarlo a partir del leivrno- 
tif que es la luna siempre presen- 
te: lo bueno (clarol/lo malo (oscu- 
ro). Además hay que tener en 
cuenta que hay un plano heredero 
de la tradición persa o china con 
un marco alrededor y otro que. por 
razones artísticas y técnicas, le 
lleva a añadir pequeilos motivos 
complementarios. 

d a  ficción, la fantasía, necesita da 
la vidaw. 
Michael Ende ha tenido el mérito de saber construir 
un universo literario propio. apostando por la fanta- 
sía y el humor para criticar un mundo que no acep- 
taba como suyo. Su La Historia interminable. estan- 
darte de la literatura fantástica. que ha vendido más 
de 17 millones de ejemplares en todo el mundo. se ha 
convertido en un clásico de la literatura juvenil. com- 
partiendo el Parnaso con escritores tan cercanos 
como Tolkien y Lewis Carrol. Pero también se detec- 
tan en su obra otras influencias literarias que él 
mismo ha señalado: el cuento romántico alemán, 
Novalis, Kafka, Borges, el filósofo Rudolf Steiner y los 
artistas surrealistas (su propio padre era pintor de 
esta escuela]. Quizás a este último deba sus habitua- 
les contrastes entre vida/muerte, fantasía/realidad. 
destrucción/reconstrucción de la personalidad. 
Tratamos de recordar aquí no sólo la obra sino 
también la flgura del creador que nos abandonó (a 
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L I T E R  A T U  I N F  

causa de un cáncer) a finales de agosto de 1995. 
Ende había nacido en Baviera en 1929 y durante 
bastantes años se dedicó a la actividad teatral 
(reflejada particularmente en El teatro de sombras). 
Sorprendió enormemente la aparición de su inolvi- 
dable Jim Boton y Lucas el maquinista por sus 
fantasías disparatadas en una isla cerrada en sí 
misma y la critica subyacente a las sociedades 
organizadas funcionalmente. Su discurso positivo 
resulta profundamente moral: sin embargo. los 
escritores alemanes realistas le aninconaron por 
su falta de compromiso. Eso nos lleva a preguntar: 
¿el peligro de la fantasía es evadirse de la realidad 
o permitir otras claves de lectura, simbólicas, que 
calen en el lector? 
Según cnticos y estudiosos la literatura de Ende es  
una reflexión sobre el sentido de la vida, sobre la con- 
ciencia y las zozobras del espíritu. Así, junto a sus 
lecciones morales y su sentido del humor, caractens- 
ticas de un gran escritor, destaca su meditación sobre 
el tiempo y la futilidad de lo humano. Momo es una 
denuncia contra el arrinconamiento de los pequeíios 
placeres y los sueños frente a la obsesión por el tra- 
bajo y la producción que vigilan los hombres grises o 
Ladrones del Tiempo. que combina acertadamente 
elementos reales y fantásticos para plantear el pro- 
blema de la sociedad de consumo. Y es una niña/o, 
como sucede con casi todos sus personajes, quien se 
rebela contra el mundo de los adultos que rechazan 
la Fantasia. 

A N T I L  N I L  

Todos estos aspectos, sumados a su calidad literaria. 
contribuyeron a sacar del gueto a la literatura juvenil. 
demostrando que también es apta para adultos 
sedientos de cosas maravillosas. Fue un gran descri- 
bidor de fantasías y contó historias que evocan en el 
lector esos encuentros con los sueños que son un 
viaje continuo entre la vida y la muerte. 

LUISA MORA 

Obras d e  Michael Ende 
El espejo eri el espejo ( 1983). Jirn Botón y los trece 
salvajes ( 19851, El Goggolori ( l985), 7Yagasuerios ' 
(19861, El dragón y la mariposa (1986), La histo- 
ria interminable (1987), Jojo. historia de un sal- 
timbanqui (1987). Tranquila tragaleguas: la tortu- 
ga cabezota (1987). El libro de los monicacos 
(1987). Jim Botón y Lucas el maquinista (1988), 
Momo (1 989). Füernón el arrugado (1989). El pon- ' 

che de los deseos (1989). Teatro de sombras 
( 1  989). Norberto Nucagorda (1989). El secreto de 
Lena ( 199 1 ) , La sopera y el cazo ( 1993), La prisión 
de la libertad (1993). El largo camino de Santa 
Cruz (1 994). Caja de Apuntes ( 1994). El osito de 
peluche y otros animales (1995). La leyenda de la 
luna llena (1995). 
[Se indica la fecha de la primera edición en Espa- 
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Literatura para 
jovenes adultos 

* LUISA MORA 

H abitualmente la literatura de adul- 
tos no aborda las problemdticas 
especificas de la juventud. etapa 

bisagra de la vida donde todavia están por 
consolidar la propia personalidad y la afec- 
tividad, la percepción del mundo, los valo- 
res y los gustos. En tbrminos generales, los 
jóvenes muestran interbs por un tipo de 
literatura atractiva y actual cuyos temas, 
personajes y situaciones les atrapen. 
Suele preocupar el desinterés del adoles- 
cente por la lectura. por eso conviene 
detectar los intereses dominantes en los 
jóvenes para, a través de ellos, despertarles 
el gusto por determinadas lecturas. Igual- 
mente algunas técnicas narrativas resultan 
adecuadas para aquellos que no han adqui- 
rido todavía la mecánica lectora. como la 
presentación del relato en primera perso- 
na, que confiere al texto una gran verosimi- 
litud, o la abundancia de didlogos que lo 
dotan de mayor dinamismo. Tambibn sedu- 
cen los finales abiertos y la posibilidad de 
considerar una entre varias alternativas. 
El joven desea libros en los que se le com- 
prenda y se le acepte como es. que reflejen 
sus inquietudes, que desarrollen su imagina- 
ción en muy diversas situaciones, que le 
den respuesta a aquellas preguntas que no 
se atreve a dirigir a los adultos, y algunas ni 
a sus iguales; pero que, ademis, le entre- 
tengan. con un lenguaje lo suficientemente 
literario como para no aburrirle. 
En la literatura jwenil hay unas caracteristi- 
cas comunes: 

Interbs por el autoexamen personal. 
por crear sus propias opiniones y recha- 
zar presiones de otros adultos. 
Preocupación por la realización peno- 
nal: los jóvenes reclaman una satisfac- 
ci6n inmediata de deseos. necesidades y 
expectativas. 
Se presta atención al cuerpo. a la salud 
y al sexo, concediendo gran importancia 
a las relaciones afectivas con plantea- 
mientos diferentes a los tradicionales en 
la vida familiar. 

Los rasgos apuntados nos hacen suponer 
que la literatura desempeña un papel funda- 
mental en la construcci6n de la personali- 
dad del adolescente. La adolescencia signifi- 

ca transformaciones. preguntas y un salto 
cualitativo: identificación con personajes, 
introspección. sentimientos. etc. Los jóve- 
nes tienen sed por conocer e interpretar el 
mundo y su papel en dicho mundo: ecolo- 
gla, guerras. convivencia y relación perso- 

"El joven desea libros que le 
den respuesta a aquellas 
preguntas que no se atreve a 
dirigir a los adultos, y algunas 
ni a sus iguales" 
- -  - -- 

nales. politica, problemas sociales ... y les 
interesan los gbneros realista, de terror, 

humor y las aventuras. La ciencia ficción les 
permite atisbar nuevas culturas, posibles 
suplantadoras de las hoy establecidas, que 
son objeto de su disconformidad y rechazo. 
Las novelas históricas pueden servir para 
penetrar en ambientes de civilizaciones 
pretbritas, cuando el protagonismo lo com- 
parte el hbroe con el pueblo, o para cono- 
cer la historia contempordnea. De todo 
ello se tratará sucintamente por lo limitado 

del espacio y por la dificultad para recono- 
cer un Corpus definido de obras [sobre la 
"novela rosa" ver el articulo de Amalia 
Bermejo "Los t6picos de la novela rosa", 
pp. 55-56]. 

Estadísticas de lectura 
Como no es posible hablar de las elec- 
ciones libres de los jóvenes lectores sin 
datos de lo que realmente les interesa, 
hemos solicitado una estadistica de prés- 
tamos realizados durante el ultimo aiio al 
Centro Internacional del Libro de la Fun- 
dación Germdn Sánchez Ruipérez, de la 
que se deduce que entre los tltulos más 
leldos de las colecciones juveniles se 
hallan algunos muy conocidos: Capenicita 
en Manhatton, de C. Martin Gaite; b y ,  
de Roald Dahl; Asi es lo vida Carlota, de 
G. Lienas; El Ritual. de Margaret Mahy, 
Zoo, de Pep Albanell; Cuartos oscuros. de 
J. Madrid; Tres amigos. de Miron Levoy, 
Los escarabajos welan al atardecer. de M. 
Gripe; Notalio, de M' V. Moreno; Chocw 
lote amargo, de M. Pressler. y diversas 
obras de J. M. Gisbert, Jordi Sierra i 
Fabra. Andreu Martin. C. Nostlinger, 
Susan Hinton, Merino, Tolkien. Michael 
Ende, etc. 
A ellas se suman numerosos cllsicos: Dr¿ 
culo, Robinson CNSoe, Gulliver, Un capitdn de 
quince años, Tom Sawyer, Primer amor, U Prim 
cipito. etc. además de obras del siglo de 
Oro  y de autores contemporáneos como: 
E. Mendoza. Muiioz Molina, Delibes. P. Sus- 
kind. Garcia Mirquez, Lorca, Neruda, J.R. 
Jimbnez. etc. 
Esto nos lleva a concluir que hay una 
presencia mayoritaria de la narrativa y 
que. junto a las obras mis conocidas, 
existe una variedad de lecturas infinita. 
Con la reforma educativa. que amplia la 
obligatoriedad de la enseiianza hasta los 
16 años, es muy probable que se amplle 
la oferta para este sector de edad. Por 
eso, tanto los profesores de secundaria 
como los bibliotecarios que se relacionen 
con estos usuarios deberán estar atentos 
a la variedad de textos que se incluyen 
en los catálogos editoriales para detectar 
con cuales sintonizan mejor éstos. 
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Novela de ciencia ficción 

L a fantasla y la CF son generos muy 
próximos y con frecuencia es dificil 
distinguirlos. Algunas novelas del 

futuro contienen elementos irreales y pue- 
den ser llamadas fantasías cientificas, pero 
la CF suele ser más bien un vehiculo para 
comentar otros hechos. CF se ha llamado a 
la ficción de la profecia. a la que se trata con 
la fantasía de lo posible. Los escritores de 
este género son los exploradores del siglo 
XX, embarcados en viajes a nuevos mun- 
dos, que extrapolan los hechos científicos y 
deducen la interacción entre el hombre y la 
ciencia. Sus preguntas hacen referencia a 
los grandes y eternos problemas del hom- 
bre y el modo de abordarlos suele ser serio 
y concienzudo. De ello resultan normal- 
mente relatos verosimiles y apasionantes, 
que entretienen y hacen pensar a la vez 
El término de ciencia ficción se aplica a his- 
torias de naturaleza especulativa que profe- 
tizan nuevos mundos, nuevos descubri- 
mientos cientificos, invenciones futuras y el 
control del hombre sobre el medio. Las his- 
torias alimentan la imaginación y estimulan 
a preguntarse sobre el mundo presente y 
sobre otros mundos posibles que esperan 
ser explorados. 
Vivimos en una etapa de crisis. de falta de 
valores definidos, con mucha gente descon- 
tenta por lo que se les ofrece (especial- 
mente los jóvenes. idealistas y esperanza- 
dos tradicionales). Por eso la buena ciencia 
ficción es un vehículo literario que puede 
hacer reflexionar sobre nuestra realidad. 
sobre el futuro, sobre la relación entre el 
hombre y las máquinas, etc. Uno de los más 
interesantes y prolíficos autores del siglo 
XIX fue Julio Verne (1 828- 1905), quien nos 
dejó una cuantiosa herencia de escritos 
imaginativos con fantasías y predicciones 
científicas que se han materializado des- 
pues. Pero. además, el género desarrolla 
una labor de predicción de los callejones 
sin salida en los que se encuentra la huma- 
nidad. Las contradicciones de la sociedad 
actual no sólo no encuentran solución sino 
que, al agravarse. someten al hombre que 
termina por no reconocerse a si mismo, 
por deshumanizarse y renunciar a un pro- 
greso moral. Buena muestra de ello es 
Farenheit 45 1, de Ray Bradbury. 
Quizás la CF se defina mejor por enumera- 
ción de sus temas: viajes espaciales, escena- 
rios futuros, avances tecnológicos y la 
exploración del espacio y de su significado 
último. Se propone. a continuación, una cla- 
sificación reducida con los temas tratados 

en la problemAtica de esta novela: 
1) Ciencias y técnicas: con invenciones 
que pueden constituir verdaderas anticipa- 
ciones profhticas y que se deben enjuiciar. 
En general, aceptamos la tecnología como 
un castigo que conduce directamente a la 
destrucción de la humanidad. La idea más 
original en las novelas que vaticinan una 
catástrofe cósmica es la combinación del 
pasado idílico con el mayor progreso cien- 
tifico que es posible imaginar. Desde que en 
la II Guerra Mundial la bomba atómica se 

convirtiera en el simbolo de la destrucción, 
en la imagen de un futuro sin futuro, en una 
llamada a todas las conciencias, nos damos 
cuenta del poder de aniquilar para siempre 
toda forma de vida en el planeta. A partir 
de Hiroshima la imaginación de los escrito- 
res de relatos de «anticipación» se dirige a 
otros temas. 
Es frecuente una visión catastrofista del 
futuro en cuanto a las relaciones sociales, 
con la naturaleza, las fue- de produc- 
ción, las mismas mdquinas ... y eso que la 
evolución tecnológica podría permitirnos 
tener todas las necesidades ordinarias de la 
vida satisfechas. La recuperación post 
nuclear se plantea, por ejemplo, en Lo nube, 
de G. Pausewang y en El mecanoscnto del 
segundo origen, de Pedrolo. A veces se pre- 
tenden transformar aspectos poco atracti- 
vos de nuestra civilización. como el de la 
contaminación, y es frecuente emplear la 
ecologia para poner de manifiesto los pro- 
blemas que causa el progreso. 
2) Extraterrestres y mundos parale- 
los: los monstruos surgidos de la hipotéti- 

ca invasibn extraterrestre están dotados de 
poderes y virtudes superiores a las deten- 
tadas por los humanos. con lo cual una vez 
más se enjuicia nuestro propio universo. 
Jose M' Merino escribib Los trenes del ver* 
no (que en la cubiem se denomina No soy 
un libro, Siruela, una importante aportación 
a lo fantástico español al plantear la historia 
de mundos paralelos propios de la ciencia- 
ficción. El libro implica al lector en la solu- 
ción final para llegar al desenlace que per- 
mitirá a un extraterrestre volver a su lugar 
de procedencia. Nada hace sospechar el 
rumbo que tomarán las vacaciones en inte- 
rrail de tres amigos deseosos de conocer 
Europa; la meta se modifica cuando se plan- 
tea un enigma a partir del extraño suceso 
que requiere la participación del lector. 
John Christopher presenta en la Trilogía de 
los Trípodes la invasión de la Tierra por una 
raza alienígena que reduce a los humanos a 
simples esclavos ( Los montañas blancas, La 
ciudad de oro y de plomo, La piscina de fuego) 
y está protagonizada por Parker y sus jóve- 
nes compañeros. 
3) La conquista del t iempo. en la con- 
quista de un nuevo espacio. plantea nuevos 
universos en los que las contradicciones del 
nuestro encuentran un final feliz, lbgico o 
catastrófico. El futuro como solución supo- 
ne la no aceptación del presente. Con las 
mhquinas del tiempo hay un pasado que, al 
determinar el presente. podría ser comba- 
tido y cambiar asi el futuro. 
Entre las novelas más populares se hallan 
las que enfatizan la aventura de explorar lo 
desconocido y la fascinación de descubrir 
otros mundos con viajes espaciales a otros 
planetas o galaxias, como en Náufragos en el 
espacio, delosep Vallverdú. donde se explo- 
ta el espacio Hebe. Esas historias se cons- 
truyen a partir del descubrimiento, la 
exploración y la suposición de mundos 
habitados por extraiias formas de vida. La 
historia del hombre en las estrellas se con- 
vierte frecuentemente en la repetición de 
los errores de nuestra propia civilización y 
la de aquellos que nos precedieron. 
Las distancias intergalacticas. e incluso las 
del interior de la propia galaxia, constiw- 
yen un problema para los autores de 
ciencia-ficción. De ahi que surja la alter- 
nativa de «congelar» a los viajeros, 
hibernándolos. mientras dura el trayecto. 
Eso es lo que ocurre en Geranium, de 
Gonzalo Moure. donde una computadora 
pilota la nave mienvas los dos tripulan- 
tes duermen. 
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Novela negra y policiaca 

I genero policiaco se caracteriza 
por tener una estructura perfecta- 
mente definida. en donde a partir 

de un crimen hay una investigación y se 
acaba resolviendo el enigma. Esto deter- 
mina la presencia de personajes casi 
arquetlpicos: una víctima, un asesino y un 
detective. Pero uno de los aspectos más 
llamativos es el papel que desempeiia el 
lector, al que aparentemente se le dan a 
conocer todas las claves (aunque estas 
requieren siempre una interpretación 
especializada que suele escapar a su 
sagaz afán de conocimiento). 
Como este genero está tan delimitado. es 
frecuente que en los textos se encuentren 
menciones a los predecesores. para legiti- 
mizar las deducciones detecti- 
vescas a partir de las que hacían 
sus modelos. Suelen ser reflexio- 
nes que. en la actualidad. pueden 
servir para cuestionar la validez 
del esquema tradicional y enri- 
quecerlo con nuevas posibilida- 
des. 
E. A Poe dejó claros en el siglo 
XIX los elementos del genero en 
Los crimenes de la calle Morgue: la 
estructura (enigma. investiga- 
ción, solución), un detective lite- 
rario y su amigo-asistente, narra- 
dor de las historias. Y lo consoli- 
dó Conan Doyle con su inmortal 
Sherlock Holmes. En el siglo XX 
la introducción del realismo en 
las historias policiales marca el 
inicio de la novela negra. Este es 
el tono utilizado por Andreu 
Martin y Jaume Ribera en No 
pidas sordina fuera de temporada, 

textos interesantes. con personajes mis 
elaborados y creíbles, un estilo literario 
más cuidado y una estructura más comple- 
ja Se constituyen así en novelas que logran 

"Lo habitual en la Literaíura 
infantil de corte policiaco es 
que el detective sea un 
adolescente y que la trama se 
desarrolle en los ambientes 
juvenilesn 

para aceptar un modo de vida más 
auténtico. El hallazgo de antros, de vie- 
jos conocidos, del mundo de la droga 
y sus secuelas sacuden fuertemente sus 
debiles cimientos en una experiencia 
catártica que le revitaliza. Novela urba- 
na, novela negra, lleva a vagar con un 
ritmo vertiginoso por prometedores 
escenarios apenas esbozados (dando la 
sensación de que todo ese bullir es 
producto de una mala pesadilla). 
En 1991 Fernando Lalana recibió el Pre- 
mio Gran Angular con Scrotch. Huyendo 
de sus fantasmas y frustraciones. Sofia, 
estudiante de Derecho. traslada la matrí- 
cula a Zaragoza. Allí entra en contacto 
con el mundo de las carreras de coches 

Premio Nacional de Literatura Infantil en 
1989. cuyo protagonista ha dado lugar a la 
serie del detective alias Flanagan. 
Lo habitual en la literatura infantil de corte 
policiaco es que el detective sea un adoles- 
cente y que la trama se desarrolle en los 
ambientes juveniles: el colegio, el barrio o 
su lugar de veraneo. como sucedía en las 
series de los cinco o los siete secretos, de 
E. Blyton. Surgen así numerosas aventuras 
policiacas estereotipadas y repetitivas que 
combinan algunos de los elementos ya cita- 
dos con la aventura de final feliz. 
Afortunadamente tambien se han editado 

atrapar al adolescente combinando dos ele- 
mentos de gran valor: el misterio y el sus- 
pense. 
Alejandro Gándara se atrevi6 con 
Fako Movimiento a hacer sus pinitos en 
la colección juvenil Gran Angular. Si 
bien el protagonista es Fran, el padre 
de Carlota. que ayuda a buscar al 
novio de la muchacha durante toda 
una noche por los ambientes más sór- 
didos del submundo madrileiio, la 
acción en que este nos atrapa no es 
más que un pretexto para encontrarse 
a sí mismo y darse otra oportunidad 

y conoce a Speedy, con quien com- 
parte las emociones de la conduc- 
ción y una entratiable amistad. Los 
dos se ven envueltos en una peli- 
grosa trama de contrabando que 
está a punto de costarles la vida. Es 
una novela a medio camino entre el 
genero policiaco y el de aventuras. 
Cuartos oscuros. de Juan Madrid. es 
una novela negra de trama bien 
hilada y trepidante, que se lee de 
un tirón. El protagonista. Tomás, un 
joven madrileño de 17 aiios, invita- 
do por su padre a encontrarse con 
el cuando se fuga de la cárcel de 
Málaga (ciudad bien conocida por el 
escritor. donde se ambienta una 
acción que tambien gana con ese 
inusual escenario). En el camino que 
emprende Tomás para reunirse con 
el se hallará inmerso en todo tipo 
de aventuras con un amplio espec- 
t ro  de personajes ligados a los - 

bajos fondos. Por Suerte conoce a Clan. 
quien introduce cierta claridad entre 
tanta confusión de "cuartos oscuros" y 
vidas siniestras. Vencer el miedo. seguir 
adelante es una manera de aceptar que 
el heroe desea ser adulto. 
Papel Mojado. de Juan jose Millás. contie- 
ne muchos de los ingredientes tradkio- 
nales de la novela policiaca pero la enri- 
quece con múltiples registros que van de 
lo paródico a lo desgarrado. del humor 
al timbre trágico, de lo lirico a lo cruel 
y proyecta un gran desasosiego vital. El 
final es ins6lito. 
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Novela histórica 

C 
uando un héroe se lanza a lo des- 
conocido en busca de algo que 
para el tiene una gran importancia, 

al lector se le plantea una gran incertidum- 
bre: ¿qué pasará? jcuál será su destino? 
Entonces surge la aventura que suele ir 
emparentada con el viaje iniciático y. con 
frecuencia. es protagonizada por un joven 
que ha de enfrentarse al miedo que siente 
ante lo desconocido. A su regreso, después 
de enfrentar numerosos acontecimientos 
adversos, el cambio se ha operado porque 
el personaje ha crecido. 
Pues bien, las aventuras en las que aparecen 
paisajes exóticos, el héroe y la peripecia y 
que se enfrentan desde el lado del realismo 
histórico, son algunas de las que se presen- 
tarán aqui. 
La trilogia de la cr6nica americana de jose 
Maria Merino pertenece a un grupo de 
libros realistas que tratan de romper la 
frontera entre la literatura juvenil y la lite- 
ratura sin mas. El escenario histórico se 
ajusta como una puerta a un marco a lo que 
de aquel tiempo dejaron dicho los cronistas 
que Merino tan bien conoce. Asi U oro de 
los sueños está inspirado en la aventura de 
Hernando de Soto en el r io  Mississipi; Lo 
tierra del tiempo perdido se desarrolla en los 
últimos años de la conquista del Yucatán 
(México y Guatemala). cuando los últimos 
mayas han perdido ya casi la memoria; y Los 
Iógrimos del sol ocurre en lo que hoy son 
territorios de Perú, Chile y Bolivia. en 
mitad de la guerra civil y la codicia que 
enfrenta a almagristas y pizarristas, una de 
las más terribles producidas entre españo- 
les. 
El joven protagonista de 15 años narra su 
vida en primera persona. ayudando a iden- 
tificar los sentimientos, las actitudes y las 
conductas que permiten situarse en el lugar 
del personaje. 
A lo largo de aciagas aventuras, donde la 
fidelidad. la amistad y la intrepidez se her- 
manan y sostienen mutuamente, Miguel 
Villacé Yóltol. hijo de una india y de un 
compaiiero de Cortés, toma parte en una 
expedición en busca del supuesto reino de 
la gran sacerdotisa Yupaha, en cuyos domi- 
nios sobreabunda el precioso metal. En esta 
expedición, Miguel descubre los azares de 
su padre, al que creía difunto, y lo encuen- 
tra instalado e inamovible como cacique de 
un poblado indlgena. 
Queda patente que la conquista del oro 

de America estaba subordinada a la 
intención cristianizadora de los indios. 
Alusiones al Amadis y fragmentos de 
letrillas y romances prestan amenidad y 
verosimilitud a un diálogo vivo y profun- 
do. 

"Otra guerra más cercana, 
sobre la que no es tan 
abundante la bibliografíx es la 
guerra civil española y su 
incidencia en los jóvenes de 
entonces, admirablemente 
recreada en d.os pequeños 
nazis del 43n, de Juan Farias" 

En cualquier caso, el autor cree que «las 
novelas de acción)) sólo pueden ser com- 
prendidas a partir de la pubertad, terrible 
época en que comenzamos a atisbar qué 

de caballeros medievales, ciudades fantás- 
ticas y misteriosos bosques donde uno 
se puede topar con personajes imprevisi- 
bles. En el camino del cruzado Gilberto 
y de Moisés (una trayectoria de creci- 
miento personal) hacia Santiago de Com- 
postela se descubre la marca de nobleza 
del muchacho. Muy interesante la 
ambientación creada con otros caminan- 
tes peregrinos, como los juglares o Jac- 
ques el loco, asi como la descripción del 
ambiente del monasterio donde se pro- 
duce un milagro. 
U misterio del eunuco. de jose Luis Velas- 
co, es una novela ambientada en la Cór- 
doba califal del siglo X, con una trama 
compleja de ambientaci6n policial que 
atrapará al lector. 
Dentro de este género ocupan un lugar 
destacado las novelas que reflejan el 
periodo de la II guerra mundial, sobre 
todo las que analizan los efectos del 
nazismo y sus secuelas. En este sentido 
comentamos en la sección de biblioteca 
ideal Muschka, y recordamos también Se 
llomabo jan, de lrina Korschunow, donde 

significa realmente h muerte y a sentir la 
melancolía de perder sin remedio las cosas. 
Sea o no sea «novela juvenil)), la escribió 
con esa voluntad de realizar una «novela de 
acción)), procurando recrear en ella los 
gestos y las palabras de algunos sucesos de 
la aventura americana. 
En esta línea, aunque producto de la fan- 
tasía del autor. Lo espada y la rosa. de 
Antonio Martínez Menchén, es un relato 

a ttavés de la historia se pone al lector 
en la pista de los indicios. los referentes 
y los síntomas de problemas de vigencia 
universal. 
Ova p e r r a  más cercana. sobre la que no 
es tan abundante la bibliografía. es la guerra 
civil espatiola y su incidencia en los jóvenes 
de entonces, admirablemente recreada en 
Los pequeños nazis del 43, deluan Farias, en 
la "Joven Colecci6nW de L6guez 
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Novela realist 

L a novela juvenil realista, según algu- 
nos críticos. es una especialidad ame- 
ricana que surgió en el imbito anglo- 

sajón en los años 60 y tras numerosas pole- 
micas se ha consolidado: los jóvenes de hoy 
quieren leer sobre ellos mismos. acerca de 
sus problemas específicos y lo que les gusta 
hacer. Los jóvenes no se inclinan automki- 
carnente a escuchar a los adultos ni se sien- 
ten muy impresionados por ellos. John 
Donovan y Judy Blume escriben de tal 
manera que los lectores se ven reflejados 
en los pensamientos y sentimientos de los 
personajes de sus libros. Y lo aprecian. 
Como la violencia, las relaciones sexuales, 
la droga, la homosexualidad. etc. que apa- 
recen en estos relatos realistas y directos. 
El periodo adolescente implica conformis- 
mo y rebeli6n. ejes de El guardión entre el 
centeno. libro de cabecera de muchos jóve 
nes sedientos de aventuras con gancho. 
Algunas de las características de esta obra 
tan apreciada se encuentran tambien en la 
de S.E. Hinton: lenguaje coloquial. narración 
en primera persona y tono pesimista. N o  
son historias repetidas. son únicas porque 
sus personajes son individuos con vivencias 
personales e intransferibles; sin embargo, 
pemiten a los jóvenes medirse en la historia 
de Rebeldes. muchachos inmersos en un 
mundo de bandas (luchas, alcohol. robos ... 
en una sucesión de imágenes, con lenguaje 
burdo, cercano y dgil) que los diferencia del 
Ir y venir lineal y seguro para sobrevivir e 
incluso vivir bajo una ley mis ilicita, mas 
huerfana como es la Ley de la calle. 
Otra característica de la novela juvenil rea- 
lista es que refleja las estructuras familiares, 
muchas veces sin resolver los problemas 
pero con un humor que alivia lo que podría 
resultar deprimente. El humor es fundamen- 
tal como vdlvula de escape para asimilar 
determinados comportamientos sociales. 
porque ayuda a enfrentar los miedos y las 
angustias. Por eso lo necesitamos para des- 
dramatizar los problemas que enfrentamos 
a diario. Cada cultura se ríe de cosas dife- 
rentes. debido a la estructura de la sociedad 
y sus creencias &ticas. Se ofrece así al lector 
una manera de entender un lugar. una per- 
sona, una situación para que este añada sus 
propias percepciones y experiencias. Las 
bromas que son demasiado explícitas no tie 
nen gracia. porque el humor depende de la 
sorpresa de lo inesperado. Por eso deman- 
da cierta agilidad mental para apreciar las 
contradicciones ofrecidas. 
Anne Fine es una escritora inglesa que 
suele elegir temas pol4micos y los aborda 

con un maravilloso humor negro que suavi- 
za las mis duras escenas. Es un humor que 
se provoca a partir de lo absurdo que es 
que existan cosas que todos queremos 
negar (los miedos. el resentimiento, la vio- 
lencia...). Sus ideas quedan brillantemente 
plasmadas en Modome Doubtfire. la diverti- 
da historia de una familia que intenta man- 
tenerse unida despues de un divorcio y de 
soportar los metodos poco convencionales 
a los que el padre ha recurrido para llevar 
la casa. Según ella la buena comedia surge 
siempre de una emoción fuerte, por lo cual 
el cerrado imbito familiar es propicio a ella. 
Otra situación social problemitica es la 
permanencia de los abuelos en casa del Pm 
yecto Abuelita. donde hay momentos hila- 
antes cuando los cuatro niños tratan de 
evitar que sus padres lleven a la abuela a un 
asilo. Pero los adolescentes y los esfuerzos 
de las familias para sobrellevar las tormen- 
tas de la adolescencia son su preocupación 
favorita. En Guerro en casa, Will cuenta el 
cambio sufrido por su hermana menor 
Estelle en plena adolescencia y la conse- 
cuente transfomaci6n del domicilio fami- 

liar en un campo de batalla. mediante una 
crónica de las terribles escenas que tienen 
lugar en las trincheras. 
Los libros relacionados con los problemas 
lntimos de los jóvenes: la búsqueda de la 
propia identidad. el sentido de la vida. la 
dificil comunicación con el otro. la voluntad 
de progreso en la autorrealización y las 
limitaciones de esta. el sentido de la muer- 
te. etc. son los de las historias de Gretchen, 
esa muchachita que va evolucionando junto 
con su familia en Una historio familiar y va 
creciendo poco a POCO en los distintos 
ambientes. perdiendo sus complejos; aun- 

que Gretchen sigue teniendo problemas. a 
pesar de todo. Christine Nostlinger es una 
autora austriaca que cuestiona el mundo 
de los adultos en clave de humor. con un 
mundo alejado de lo normal tambien en Olfi 
y el Edipo, donde cuestiona los modelos 
familiares con un chico que vive rodeado de 
mujeres y echa en falta a su padre. 
Junto a los estilos humorísticos conviven 
otros mis descarnados para presentar a 
personajes como Lo gran GIIy Hopkins, de 
Katherine Paterson. criada en un hospicio. 
con niños carentes de afecto, que se nega- 
ba a aceptar el cuidado. cariño y protección 
de sus numerosos padres adoptivos. pues 
ella sabía que había alguien, su madre. que 
aun la quería y vendría a por ella. Se consi- 
gue crear un clima emocional agradable. a 
partir de una muchacha rechazada que no 
encaja (una familia no-tradicional, donde 
cada uno se acopla). Así cuenta M. Pressler 
la historia de Eva. con todos sus complejos. 
y una familia que se empeñaba en ignorar 
que no era cariño lo que faltaba, que eran 
otras cosas las que necesitaba para poder 
sentirse como sus compañeros. de manera 
que desapareciera de una vez ese sabor a 
Chocolate amago. 
"Gran Angular" una veterana del "libro 
para jóvenes adultos" se arriesga con una 
historia actual de inmigrantes guatemalte- 
cos. Tarantino. de Werner J. Egli, que plan- 
tea el problema de la inmigración a Estados 
Unidos de los pobres del cono sur. Lo más 
importante son las decisiones tomadas indi- 
vidualmente por cada muchacho para in te  
grarse en un mundo donde no siempre las 
oportunidades se presentan por segunda 
vez El aprendizaje de un idioma no conoci- 
do y de costumbres distintas significa un 
reto mas entre las múltiples dificultades 
que se presentan. Pero tambien hay tiempo 
para la solidaridad y la comprensi6n. En 
Secuestro. de Mette Newth, tenemos opor- 
tunidad de seguir la peripecia personal de 
dos j6venes prometidos en una recreación 
del pasado muy interesante. 
Otro tema de actualidad es la ecología de /A 
la mierda la bicicleta!. de Gonzalo Moure, 
donde el protagonista. Silvestre, defiende su 
entorno con tanta sencillez como autentici- 
dad. Todo el proyecto se venda abajo cuan- 
do rechaza que el patrocinador del progra- 
ma de televisión en el que va a salir sea un 
coche todoterreno de los que causan mayor 
impacto ambiental. y acaba negandose a 
entrar en el juego del mercado. 
* Luisa Mora es especialista en Literatura 
infantil y juvenil. 
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El género 
de la literatura 
juvenil actual 

PABLO BARRENA 

esde los griegos clásicos, cuya 
civilización incluía textos literarios 
encaminados al cultivo del intelec- 

to y la sensibilidad juvenil. hasta los años de 
la II posguerra mundial. pasando por edades 
birbaras y edades cultas de la humanidad. 
se pueden rastrear antecedentes de la lite- 
ratura para jóvenes adultos o, en m6s acer- 
tada denominación. Literatura Juvenil 
Actual (LJA; por cierto. una literatura sin 
teatro ni poesía). La Odisea y Dafnis y Cloe, 
el Libro de los Benios y El Conde Lucanor. Oli- 
wros de Castillo y el Lazarillo de Tormes. WiC 
helm Meister y Lo bella y la Bestia .... en fin, 
Verne. Stevenson. Kipling. Demion y El por -  
di6n entre el centeno. etcetera. 
Pues bien. a partir de tan profundas alces 
han brotado formas específicas de una lite- 
ratura dirigida al público juvenil. Esta litera- 
tura se asienta como un nuevo genero - 
dicho anticipadamente- con la novela que lo 
inicia, Rebeldes (Alfaguara), de S.E. Hinton. 
Editada en 1967 en Norteamerica la obra, 
realista sin concesiones. presenta algunos 
de los temas centrales de esta narrativa 
actual, abre las puertas a otros. y a la ves 
gracias a su gran exito. invita a que sigan sus 
pasos los escritores interesados en crear 
historias para un sector de la sociedad. En 
este último sentido, precisamente. la rela- 
ción obra-lector condiciona de manera 
decisiva el desarrollo estetico de las obras 
durante las primeros etapas de LJA. Más 
tarde. aunque se mantienen ciertos esque- 
mas creativos. a la par sucede que las cons- 
tantes evoluciones sociales impulsan a los 
autores de LJA a elaborar con enfoques 
más complejos. 
En la actualidad, siguiendo esa línea ascen- 
dente en el uso de estilos y estrategias 
compositivas. ciertos áctores culturales 
permiten hacer una literatura. con unos 
modos propios abiertos a cualquier tradi- 
ción, no muy alejada de las calidades medias 
de la literatura general. Por eso. porque 
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hoy la narrativa juvenil engarza con la vigen- 
te para adultos, su temhtica se abre tambien 
a múltiples tendencias, e igualmente exige - 
para crecer con orden y no caer en erro- 
res que debiliten sus cualidades mejores- 
clasificaciones. categorías y características 
que la definan -ahora sí lo decimos directa- 
mente- como genero específico, a pesar de 
las contradicciones que esto conlleva. 

El problema de los géneros 
En realidad, aqui no se busca plantear la 
sempiterna controversia sobre los generos 
literarios y menos aún introducir en ella a 
la LJA; esto es, no se trata de indagar si 
conviene o no dejar la división de formas tal 
como las propusieron los antiguos, y algu- 

"Ni en la universidad ni en los 
medios de comunicación, 
hablan generalmente de la 
literatura juvenil actual, cosa 
que prueba su extrañamiento (o 
una dejadez errónea), aunque 
no su descalijiiacibn". 

nos teóricos del presente mantienen, - 
%pica, lírica y dram6tica"-, con las mod l -  
caciones necesarias. No, no es esta la cues- 
tión que se desea ver aquí. sino invitar a 
pensar en cómo, con que particularidades 
se presenta la clase de obras que nos ocupa 
y, consecuentemente. a que grupo literario 
pertenecen, si es que encajan en alguno, o 
deben pertenecer. Por ello, antes de nada, 
exponemos aqui un primer apunte en 
defensa de la singularidad de esta materia al 
constatar. con el soporte mínimo de los 
pocos estudios existentes. que dichas 
colecciones. títulos. autores e historial de la 

YA entra perfectamente en el panorama de 
los generos &pico-narrativos tradicionales, 
pero sin que quienes los estudian y critican, 
ni en la universidad ni en los medios de 
comunicación. hablen generalmente de ella, 
cosa que prueba su extrañamiento (o una 
dejadez errónea), aunque no su descalifica- 
ción. Correlativamente, es preciso decir 
que las distintas clasificaciones temáticas 
realizadas por las editoriales en sus guías de 
colecciones juveniles -Gran Angular de SM 
y Alfaguara Juvenil. por dar dos ejemplos- 
sirven como orientaci6n y, desde luego, 
como base para investigaciones y tesis. sin 
pretender acotar, ni mucho menos, los 
conceptos definitorios de esta literatura. En 
segundo lugar. como se desprende por el 
punto anterior y ya se ha expresado más 
arriba, pero es preciso insistir. está el que- 
rer empetiar a los estudiosos de la ficci6n 
literaria en el intento de establecer los ele- 
mentos configuradores de la que nos inte- 
resa, en la intención de concebirla como un 
genero. pues ello redundarla en su benefl- 
cio, admitiendo, claro esta, que deba exis- 
tir. 
En cuanto que no es posible hablar de 
coordenadas de un genero aún sin investi- 
gar, ni hay espacio aqui para elucubraciones 
más o menos acertadas. sólo cabe remitir al 
lector a los trabajos que se citan en la 
bibliografía. Sin embargo. por otro lado. a la 
hora de pensar en el genero de la LJA resul- 
ta interesante atender a la opinión de crea- 
dores que apoyan la idea de determinar la 
nueva modalidad. tal como. por ejemplo, en 
ocasiones han venido haciendo Emili Teixi- 
dor y Andreu Martln, dos excelentes auto- 
res de esta corriente literaria, que mues- 
tran en sus obras aquello que predican. 
Desde luego. en el caso del primero. su 
recomendable novela histórica Comzón de 
Roble (editada en Cruilla en 1994 y en Gran 
Angular este atio) cumple del todo con los 
juicios del autor. expresados en su artlculo 



"Literatura juvenil: las 
reglas del juego" ("Cua- 
dernos de Literatura 
Infantil y Juvenil" -CUj-. no 
72, mayo de 1995). y con 
las que se puede estar, en 
buena parte. de acuerdo. 
A l  comentar la obra El 
mundo de S o f i  (Siruela), 
Teixidor dice de Jostein 
Gaarder que "utiliza para 
su trabajo unos cuantos 
elementos de los que defi- 
nen a la mejor literatura 
juvenil: la búsqueda de la 
identidad por parte de la protagonista, la 
implicación del lector en el desarrollo de 
esa identidad, la utilización de fórmulas de 
literatura popular que en ese caso es el mis- 
terio, el respeto a la edad de los lectores 
ideales sin transgredir en ningún momento 
los secretos que preservan esa edad de los 
misterios de lo vida. atención a presentar o 
apuntar algunos de esos misterios de forma 
psicológicamente adecuada para que no 
dañen en ningún caso la maduración de los 
lectores jóvenes, una intención didactica 
manifiesta en la exposición leve y entreteni- 
da de la historia de la filosofía. los apuntes 
éticos sobre formas de vida y el subrayado 
elemental y favorable a los derechos de la 
mujer y a su olvido a lo largo de la historia. 
sin agresividad ... Y muchos rasgos más. que 
encontramos en algunas de las mejores cre- 
aciones del genero." 
Como se ve, una lista de motivos eswuctu- 
rales y de factores de composición perfec- 
tamente admisible, lista que le da pie para 
ahondar en el artículo al respecto de la L j k  
En el mismo número de CUj. en un texto 
titulado "iPor qué literatura juvenil?". 
Andreu Martin escribe sobre lo que debe 
ser esta literatura y lo hace basándose en 
su experiencia como autor de obras de fór- 
mula. y de novelas juveniles de gran acepta- 
ción, escritas en compañía de jaume Ribera, 
cuya figura central, ya emblemática de esta 
literatura, es el agudo detective Flanagan, 
Flanagon de luxe en su última y estupenda 
aventura (Espacio Abierto. Anaya). 
Dice: "Y yo extendería el concepto de l b  
ratura juvenil al de literatura popular y lite- 
ratura de genero. que son mensajes desti- 
nados a públicos concretos y complicidades 
a respetar." Luego advierte: "Todo tipo de 
literatura existe porque sí, porque a alguien 
se le ocurri6 alguna vez que a alguien le 
podía interesar leer lo que el escribiera." Y 
en defensa de la literatura juvenil señala que 
debe ser "cómplice, elaborada con inten- 
ciones que van más allá de la autocompla- 
cencia y con un objetivo muy preciso: el de 
seducir al no-lector y crearle la afición, la 
pasión. la adición de la lectura." 

Una vez leidas estas breves. curiosas y esti- 
mulantes ideas sobre lo que es o puede ser 
la literatura para jóvenes. cabe apoyarlas o 
debatir sus planteamientos. Uno de los 
asuntos que resalta es la coincidencia en 
hablar de un lector con edad conocida y gus- 
tos más o menos sabidos, lo cual significa 
una forma de amparo. Ot ro  punto de inte- 
res. manifestado por los dos autores, aun- 
que con mayor fuerza por el lado de Andreu 
Martin, es el deseo de meter la literatura 

- - -- 

"La obra ~Rebeldes~ de S.E. 
Hhton, editada en 1967 en 
Norteamérica, presenta algunos 
de los temas centrales de la 
narrativa juvenil actualw. 

juvenil en el apartado de la popular. Ambos 
asuntos son discutibles, pero pueden servir 
muy bien como marco de referencia a la 
hora de cavilar sobre los rasgos genericos 
que debe tener esta incipiente literatura 
juvenil. De cualquier modo, el problema. 
como sucede en la literatura general. es de 
difícil solución y basta un libro filosófico y 
divertido, Las gallinas pensativas (colección 
"Cronos", La Galera) de Luigi Malerba, lejos 
de cualquier genero narrativo al uso, para 
que uno se de cuenta de las complejidades 
que entraña disponerse a establecer carac- 
teristicas y reglas de juegos literarios. De 
todas formas. las novelas y los pocos relatos 
que se editan suelen presentarse en los 
catálogos y guías bajo rótulos de géneros, 
subgeneros y subdivisiones de subgeneros ... 
bien conocidos. Y esto es lo que, a continua- 
ción, se analiza de forma esquemática, 
siguiendo a quienes intentan clasificar libros 
cara al lector desinformado. 

Tendencias globales en la 
narrativa juvenil 
Las modalidades más comunes. que partici- 
pan de una clasificación admitida en la lite- 

ratura para adultos. van desde 
los realismos varios a las fan- 
tasías. El sistema elegido se 
da, de manera explicita o no, 
en la mayoría de las coleccia- 
nes. Pero, vuelta a la idea ini- 
cial, estas modalidades hay 
que verlas siempre formando 
parte de un género nuevo. De 
manera que al repartir, como 
se va a hacer. esta clase de 
obras entre los distintos 
generos de la literatura gene- 
ral. se debe tener en cuenta 
que, aunque apenas estudia- 

das. tienen sus propias caracteristicas for- 
males y de contenidos. A esto se debe aña- 
dir que no se suelen presentar bajo formas 
puras, sino que sus temáticas, con prepon- 
derancia de alguna concreta en cada caso, 
andan mezcladas en la mayoría de las narra- 
ciones. 
Sea como sea, una serie extensa de obras 
encajan en el grupo de novela realista. En 
buena parte contienen los elementos vistos 
por Emili Teixidor, y abarca toda clase de 
temáticas que afectan a la vida del joven, 
actual o de épocas pretéritas. El genero de 
novela histórica agrupa a otras narraciones. 
con las mismas características de la litera- 
tura general más las que resultan de un pro- 
tagonismo juvenil. Igual ocurre con la nove- 
la de corte fantástico y de ciencia ficción, 
dos maneras no muy usuales de hacer lite- 
ratura juvenil. y normalmente dentro de las 
corrientes más conocidas de esos generos. 
aunque la fantasía recupera a veces temas 
del folclore, de la fábula y de tendencias 
innovadoras, a lo Tolkien por ejemplo. Las 
narraciones de aventuras entran. como es 
natural, en la gran tradición de esta novelis- 
tia y sólo ofrecen algunas desviaciones 
parciales. Tarnbien se editan bien. con 
pequeños afiadidos temáticos, las obras de 
misterio y terror, curiosamente, a pesar de 
su acogida, un genero poco tratado por los 
escritores españoles de literatura juvenil. 
aunque a veces elaboran interesantes 
libros. La novela de humor tiene todavía 
menos creadores que la atiendan; en ver- 
dad. casi nadie toca esta rama y si alguien lo 
hace es mediante el recurso de la ocurren- 
cia, del chiste, de la comicidad. no tanto del 
humorismo literario. N o  pasa así con la 
novela policiaca y negra. formas gemelas 
que cuentan con excelentes creaciones, 
tanto de origen nacional como extranjero. 
La clasificación podria seguir ahora con 
subgeneros. divisiones y parcelas. tantas 
como se quisiera. pero parece que la clasi- 
ficación señalada es suficiente para enmar- 
car toda la novela juvenil editada 

Pablo Barrena es escritor y critica 
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Jóvenes y lectura, jun 
binomio posible 

en el aula? 
+ ROSA MAR~A SAEZ VACAS 

Cada año, al plantearnos el 
nuevo curso escolar, los profe- 
sores de Lengua castellana y 
Literatura sufrimos verdaderos 
quebraderos de cabeza, y no 
siempre por la distribución de 
la programación o por la 
metodología más apropiada, 
asuntos ya de por sí con la 
suficiente entidad, sino por la 
elección de las lecturas más 
adecuadas. 

in duda, uno de los asuntos de mayor 
interes de nuestra drea es este. En él 
se halla la base del vocabulario y cul- 

tura de los alumnos e incluso de su facilidad 
o no de acceso a otras áreas, relacionadas 
en mayor o menor medida con la nuestra. 
De ahí que una buena selección de lecturas 
constituya un punto de apoyo de conside- 
rable importancia. En innumerables ocasio- 
nes, un libro bien elegido puede ganar 
adeptos entre aquellos chicos y chicas cla- 
ramente desmotivados hacia ella. Si el desa- 
fecto a la lectura constituyese un hecho 
raro y aislado, este asunto no presentaría 
tanto relieve; pero el profesor de Lengua 
comprueba a diario cómo la cultura de la 
imagen ha ganado la batalla y son pocos los 
chicos que saben sustraerse a ella para 
dedicar algún tiempo a temas que requie- 
ren mayor esfuerzo o fuena de voluntad. 
La lectura se plantea, así pues, como un 
trabajo gravoso para el alumno desmotiva- 
do. Le supone un esfuerzo que comúnmen- 
te se ahorraría de no ser obligado por el 
profesor. pero el mismo hecho de su obli- 
gación le sitúa en un plano de indiferencia. 
cuando no de claro rechazo. Éste es el 
"quid" de la cuestión: no se lee porque no 
gusta y hay que esforzarse, pero si la lectu- 
a es obligada. tampoco resulta el mejor 
argumento para disfrutar de ella. 

¿Qué objetivos? 
El profesor de Lengua castellana y Literatu- 
ra conoce la posición del alumno desmoti- 
vado ante la lectura. sin embargo no puede 
abdicar de su deber de mandar leer libros, 
puesto que forma parte de los alicientes de 
su drea, dado que conoce el placer que pro- 
porcionan y que esos chicos están perdien- 
do. Por tanto, son dos los objetivos que el 
profesor debe perseguir con su selección 
de lecturas: uno. que esten relacionadas 
con la programación y le sirvan de punto de 
apoyo y, en segundo lugar. que aspiren a 
llenar ese espacio recreativo que un gran 
número de chicos y jóvenes tienen tan 
vacío y que tantas satisfacciones les pro- 
porcionaría si supieran llenarlo. 
Con frecuencia, estos dos objetivos se pre- 
sentan como contradictorios. al menos 
desde el punto de vista del destinatario. 
que es el que hay que contemplar. Entonces 
se plantea un dilema iqub hacer? idecidirse 
por uno y rechazar el otro? Sin duda. el 
ideal seria tratar de observar los dos e 
intentar presentar en su aspecto más Iúdi- 
co aquellas lecturas más ajenas a los actua- 
les gustos de los alumnos, lo que requiere 
del profesor considerables dosis de inventi- 
va para conseguir acercar estos textos a las 
mentalidades actuales. 
N o  es tarea sencilla comprender y. sobre 
todo, apreciar, un clásico de nuestra Litera- 
tura del Siglo de Oro. por ejemplo. cuando 
se carece del vocabulario, conocimientos y. 
en general, de los recursos necesarios para 
acceder a él. Para eso esti el profesor. pen- 
sarán casi todos; pero con frecuencia este 
debe luchar además contra el desinteres y 
la apatía y con la idea preconcebida de que 
todo cldsico, por el hecho de serlo, es drido 
e incomprensible; y no hay nada tan com- 
plicado como hacer entrar al que ya de 
entrada se cierra. 
El profesor. por poco tiempo que l lwe 
impartiendo clases, cuenta -tiene que con- 

tar-. con esta posibilidad y si decide optar 
por lecturas próximas al programa de Lite- 
ratura, lo que en ocasiones debe obligato- 
riamente hacer para conseguir sus objeti- 
vos. deberá escoger aquellas que se hallen 
más próximas al alumno por el tono (una 
novela corta. picaresca, por ejemplo; una 
comedia de Lope de Ve ga...) y por la ver- 
sión (actualmente hay muchas y buenas 
colecciones de clásicos para jóvenes). Aún 
así. se imponen maniobras de acercamiento 
al texto por parte del profesor, como una 
lectura comentada previa a la particular de 
cada uno. 
Pero el objetivo prioritario de un profesor 
de Lengua debe ser dirigir hacia la lectura 
cuantos más alumnos mejor y. en especial. 
a los recalcitrantes. los que sienten miedo 
de acercarse a un libro, miedo que en 
muchos casos no es mds que pereza y 
comodidad o el resultado de no haber 
encontrado el libro adecuado en el 
momento preciso. Por ese motivo. habrá 
que estudiar muy bien el grupo de alumnos 
y conocer sus preferencias si es posible 
antes de recomendar o mandar un libro. El 
sistema lleva tiempo. si bien los frutos pue- 
den ser excelentes. 
Muchas personas deben su aversión a la 
lectura y cambien su fracaso escolar a esta 
deficiencia, porque jcómo leer con gusto. 
por interesante que sea. un texto en el que 
se tropieza continuamente y cuyo conteni- 
do permanece oscuro? La tarea de estos 
alumnos es similar a la que realizarla un ser 
dbbil. sin fuerza. obligado a picar piedra. 
h e  es un problema más frecuente de lo 
que se cree. Seria muy complicado buscar 
culpables: 210s profesores. los padres, los 
niiios, los planes de estudio. la propia socie- 
dad ... ? Lo cierto es que convendría poner 
remedio y considerar la lectura como uno 
de los objetivos prioritarios cuyo descuido 
compromete seriamente el progreso del 
alumno en la enseiianza en general. LÍ 
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escuela. pero también la familia. deben 
comprobar la progresión lectora de los 
niños y motivarla. 

Cuentos y relatos cortos 
En caso de apremio. se puede adoptar el 
recurso de los cuentos que, en lectura oral, 
proporcionan inmejorables resultados, si se 
consigue encomendar la tarea a alumnos 
con buenas aptitudes para ello. ya que un 
inconveniente grave para promover en las 
aulas esta afición es la deficiencia lectora 
que presenta un grupo más que importante 
de jbvenes. 
El cuento es, en todo caso. un buen recur- 
so. Reúne todas las condiciones para captar 
la atención: es breve y ameno. y no hay que 
esperar a otro momento para volver sobre 
81. de modo que el alumno se siente intere- 
sado por conocer el final y sabe que lo 
conocerá en el tiempo que dura una clase. 
Si en alguna ocasión debe enfrentarse él 
solo con otro cuento, sabrá al menos que 
no lo tendrá tan complicado y que los 
resultados seán rápidos. Conviene, por 
supuesto, escoger relatos no excesivamen- 
te literarios, con vocabulario sencillo y 
accesible y de tema bien definido. En ese 
sentido, los relatos de terror de Guy de 
Maupassant o de Edgar Allan Poe resultan 
inmejorables, pues la mayor parte de los 
adolescentes gustan de las emociones fuer- 
tes. Se sienten igualmente interesados por 
los relatos que presentan situaciones insó- 
litas o sorprendentes y por los centrados 
en temas amorosos o de relaciones entre 
padres e hijos. 

Cine y lectura 
Nosotros, los profesores, tenemos que 
contar con los recursos que nos propor- 
cionan la edad, y por lo tanto. los gustos de 
nuestros alumnos porque cuanto más 
logremos acercarnos a ellos más fácil y gra- 
tificante será nuestra labor. N o  podemos 
ignorar la fuerza que tienen entre ellos la 
televisión, el cine y la publicidad y tenemos 
que aprovecharla para nuestro fin, que no 
es otro que lograr hacer buenos lectores y 
personas interesadas por la cultura en 
general. Con ese objetivo. la utilización en 
el aula de algún libro del que exista la ver- 
sión cinematogrifica puede dar. y de hecho 
da, mucho juego. y si conecta con los pro- 
blemas actuales de la juventud. tanto mejor. 
Ese es el caso -por poner un ejemplo con- 
creto, aunque muchos otros pueden res- 
ponder a características similares- de la 
novela Morirós en Choforinos de Fernando 
Lalana, autor aragonés muy conocido, espe- 
cializado en Literatura juvenil. La novela ya 
era conocida desde 1990; lo fue más a par- 
tir de 1991. en que obtuvo el Premio 
Nacional de Literawra Infantil y Juvenil; 

pero cobró un renovado interés por los 
comentarios de los medios de comunica- 
ción sobre la película del mismo nombre. 
Se propuso su lectura a los grupos de alurn- 
nos de 4" de ESO, que reaccionaron muy 
positivamente, una gran mayoría conocía el 
titulo y tambien los actores que trabajaban 
en ella. 
He aquí el poder de la televisión, del cine. 
de una pelicula. Esta situación incitó a todos 
los alumnos, hasta los más reacios, a tener 
una postura favorable a la novela e inme- 
diatamente se sintieron interesados por 
ella. Los profesores procuramos sacar par- 
tido al tirón publicitario y contribuimos a 
acrecentar los deseos de leerla, iniciando la 
lectura del primer capitulo en el aula. 
Hay que señalar que esta novela en concre- 
to se prestaba muy bien a nuestros propó- 
siws motivadores. Es ágil y dinámica y utili- 
za un lenguaje desenfadado, pues trata de 
jóvenes reclutas que hacen la mili en las 
islas Chafarinas. El relato arranca con un 
hecho trágico rodeado de misterio, que 
poco a poco se va complicando y resol- 
viendo con un ritmo vivo, muy del gusto de 
los chicos. 

"Habrá que estudiar muy bien 
el grupo de alumnos y conocer 
sus preferencias si es posible 
antes de recomendar o mandar 
un libro". 

A partir de ahí, los aspectos técnicos pudie- 
ron ser trabajados. en alternancia con los 
meramente comprensivos. La lectura pro- 
porcionó también la ocasión de fomentar la 
expresión oral y escrita sobre temas inte- 
resantes para los alumnos: la mili, las dro- 
gas, el amor. el compañerismo, la amistad ... 
Los factores trabajados enriquecieron a los 
alumnos en muchas campos. La lectura y las 
actividades en torno a ella les permitieron 
expresar sus ideas y buscar las palabras 
para discutir o contradecir las de otros. 
Aprendieron a conocerse mejor y abrieron 
una ventana para la confianza. En definitiva. 
el libro se convirtió en algo vivo y que 
mereció la pena leer, porque no se trataba 
de un fósil que pudo tener vida, aunque 
mucho tiempo atrás. Pensemos que para un 
muchacho que tenga quince un fósil puede 
ser todo lo que supere en veinte o veinti- 
cinco anos su edad. 

* Roma María Sáez Vacas es Profesora de 
Educaci6n Secundaria del IES de Navalcarnero 
(Madrid) y coautora del libro Los niños leen 

(Pamplona: Eunsa. 1982) 
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Los tópicos de la 
novela rosa 

* AMALIA BERMEJO 

L os libros escritos específicamente entre los diez y los quince aiios. se basa que se describen minuciosamente, para 
para niñas comienzan a aparecer a en ofrecer situaciones similares a las que llegar a un final feliz. conseguido casi 
partir de los tratados de moral y la lectora vive o imagina estar a punto siempre gracias a la capacidad de sacrifi- 

buenas costumbres, junto a los que se de vivir: la protagonista, en edad igual o cio, bondad o simpatía de la jovencita, 
publican versiones noveladas de la vida ligeramente superior a la de su lectora, con la que las lectoras se identifican 
de niñas ejemplares que habrían labrado e fácilmente. 
su felicidad y la de cuantos las rodeaban Estas novelas, que podrían considerarse 
ganándose el amor de todos por sus vir- un preámbulo de la novela rosa -de 
tudes; o por el contrario. relatos sobre hecho en muchas de ellas se inicia ya un 
niiias perezosas y egoistas arrastradas a "romance" de la protagonista- han 
la desdicha por sus defectos. variado muy poco a lo largo de los 
Malte Dahrendorf ve el origen de este aiios y únicamente a los temas clá- 
género en las condiciones sociales sicos de vida en el campo. vida 
imperantes en el siglo XVIII. cuando familiar. ayuda al necesitado, etcé- 
ha comenzado a florecer una litera- tera. se han añadido otros más 
tura cuyo fin primordial es distraer a actuales, como problemática social 
un público poco cultivado. Mientras y laboral de la mujer, que general- 
tanto. la sociedad burguesa ha ido mente se abordan superficialmente, 
construyendo un canon de valores quedando en simple conflicto 
(deber, autodominio, altruismo. sensi- social de la heroína. En lugar del 
bilidad. virtud ...) que se proponen a las matrimonio como única solución. las 
jovencitas. aun no escolarizadas y desti- protagonistas pueden elegir entre 
nadas a ser educadas como futuras madres profesiones atractivas y "femeninas" 
y amas de casa. y que encuentran distrac- (azafatas, enfermeras o periodistas), que 
ción en esta lectura fácil. fabricada ya en periodo de prácticas pueden verse 
especialmente pan  transmitirles ideas con- envueltas en dramáticas situaciones que 
vencionales sobre el papel de la mujer en la decir en ellas consiguen superar con habilidad. En 
sociedad. los primeros aiios de la adolescencia, una palabra, se moderniza el aspecto 
Este entretener enseñando sigue siendo para atraviesa una breve etapa de su vida exterior, pero los resultados son los 
ias niñas del siglo XIX "un instrumento de marcada por pequeñas contrariedades. mismos: el ambiente se falsea -antes el 
la sociedad burguesa pan  imbuir a la gene- familiar, ahora el laboral- y el interés se 
ncidn futura una norma de conducta" (1). apoya en el tono emocional de la narra- 
La novela para niñas continúa desarrollándo- cidn y en banales episodios que preten- 
se a lo largo del siglo XIX y primera mitad del "Hay que tener en Cuenta que den convertirse en nudo de la acción. . . 

XX. hasta llegar a nuestros días con caracte- no se ganan lectores prohibien- mientras las ideas expuestas o subyacen- 
risticas casi idhticas. siendo la esencial el tes son tan convencionales como sus 
estar escritas expresamente para las niñas y do, sino facilitando el camino al decimonónicas antecesoas 
ser leídas casi exclusivamente por ellas, for- libro, aunque ese camino se 
mando siempre un grupo bien diferenciado detenga cierto tiempo en A favor y en contra 
dentro de la literatura infantil y juvenil. Todas estas características, unidas a la 

lecturas de escaso valor escasa calidad literaria que suele acompa- 
La vida en rosa htemi0". ñarlas han contribuido a que este tipo 
Su éxito entre las niiias de toda condi- . -- de literatura popular no se haya estudia- 
ción social, en edades comprendidas do, al menos en España. En Alemania. 
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país en el que se dice que se escribe 
mds sobre literatura infantil que libros 
infantiles. ya a finales del siglo pasado 
Heinrich Wolgast expresaba el temor de 
que las niñas pudiesen llegar a confor- 
marse con esta clase de libros, que se 
les ofrecían hechos a su medida, argu- 
mentando en contra que "nuestros poe- 
tas no conocen una poesía para hombre 
y una poesía para mujer" (2). 
Con posterioridad a Wolgast, la novela 
para niñas ha seguido siendo el blanco 
de abundantes críticas. basadas casi siem- 
pre en motivos estéticos, aunque con 
frecuencia se justifica la existencia del 
genero como consecuencia de la "espe- 
cial psicología femenina". Partiendo de 
criterios muy diferentes. tambien Malte 
Dahrendorf opina que las novelas para 
niñas han de existir "como respuesta a 
los intereses de un gran número de 
niñas. en especial las mis jóvenes y las 
procedentes de la baja clase media". Para 
ellas. la falta de esta literatura supondría 
tanto como cerrarles la puerta a toda 
lectura (3). 
Un estudio de Rosemary Auchmuty. 
publicado en 1992. es tambien un alegato 
en defensa de las novelas para niitas o. 
más concretamente, de las novelas esco- 
lares femeninas (girls' school story). Su 
estudio está centrado en cuatro autoras 
inglesas: Elsie J. Oxenham. Dorita F. 
Bruce. Elinor M. Brent-Dyer y Enyd Bly- 
ton. %lo los libros de esta última están 
traducidos al español: son las series de 
"Santa Clara" y "Torres de Malory" 
(publicados en España por editorial Moli- 
no). La novela escolar. que tiene como 
escenario los internados femeninos. tuvo 
un exito inusitado en la primera mitad 
del siglo XX en Inglaterra. cuando este 
tipo de colegios estaba mis generalizado. 
Sin embargo, muchos de estos libros se 
han reeditado en las decadas de los 80 y 
90. La autora, que se confiesa lectora 
entusiasta de estas series, defiende su 
existencia basdndose en que "vivimos en 
una sociedad organizada para los intere- 
ses de los hombres, que poseen mis 
hierra que las mujeres. El declive de la 
novela escolar femenina después de la 
Segunda Guerra Mundial apartó de las 
chicas una potencial fuente de energía y 
su renovada popularidad en los años 80 
y 90 apunta a la necesidad de una litera- 
tura aparte para niñas y mujeres. que 
ofrezca modelos positivos para su sexo, 
libres de la dominaci6n y el control de 
los hombres" (4). 
En todos los países la novela para niiias 
se ha cultivado en mayor o menor 
grado. con mis o menos dignidad, con 
frecuencia en series interminables elabo- 
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adas a la sombra del exito de los pri- 
meros titulos. Por ejemplo la serie de 
Pu&. de Lisbeth Werner. la de judy Bol- 
ton, de Margaret Sutton y las ya citadas 
de Enid Blyton. Maria Luisa Fischer, 
Annamaria Ferretti y otras muchas -casi 
siempre son mujeres- siguen publicando 
sus novelas, traducidas en gran número 
de países y en todos ellos con éxito. 
En España el genero ha vivido mas de las 

"En todos los países la novela 
para niñas se ha cultivado en 
mayor o menor grado, con más 
o menos dignidad, con 
frecuencia en series 
interminables elaboradas a la 
sombra del éxito de los 
primeros titulos': 

traducciones. aunque también hay auto- 
ras como llde Gir, Carmen Guerra o 
Florencia de Arquer que en los años 50 
y 60 escribian sus novelitas integradas en 
un patrón diseñado para el consumo por 
un público benévolo y conformista. 
En la actualidad las niñas maduran más 
rápidamente. envan en la adolescencia a 
una edad mis temprana y comienzan 
varios años antes a enfrascarse en el 
consumo de la literatura rosa, etapa que 
casi todas atraviesan como lectoras y 
algunas de ellas nunca sobrepasan. 
La polémica sobre la conveniencia o no 
de tales lecturas y criterios poco flexi- 
bles han llevado con frecuencia a padres, 
maestros y bibliotecarios a ejercer de 
censores, prohibiendo a las niñas lecturas 
que se consideran deleznables. Tales cri- 
terios pueden siempre revisane. tenien- 
do en cuenta que no se ganan lectores 
prohibiendo, sino facilitando el camino al 
libro. aunque ese camino se detenga 
cierto tiempo en lecturas de escaso 
valor literario. 
* Amalia Bermejo Cordón es biblioteca- 
ria jubilada del Cuerpo Facultativo de 
Archivos y Bibliotecas e investigadora y tn- 

ductora de literatura infantil. 

NOTAS: 
(1) Dahmndorí. Malte: "MIdchenbuchW. En L d o n  
der KNider- und jugend ñiembir. v. II. p. 419. - 
Weinheim. 1975-79. 

(2) Wolgast Heinrich: Das Eknd umere jugedte 

mncr (1' ed. 1896). c i t  por Dahrmdorí. 

(3) Dahrendorí. p. 421. 

(4) Auchmuy. Rosemrr)r: A WoM of g¡&. - Lon- 

don, 1992. 

LOS MÁS PRESTADOS 

A falta de estadisticas mds comple- 
tas, ofrecemos a continuación. con 
una finalidad puramente informativa, 
una relación de los 50 libros que 
han sido tomados en prestarno en 
mis ocasiones en la sección de lite- 
ratura juvenil de la biblioteca de la 
Fundación Germdn Sánchez Ruipé- 
rez en Salamanca. 
Los escarabajos vuelan al atardecer. 
Don Quijote de lo Mancha. 
El misterio del cuarto amarillo. 
El camino. 
No pidas sardina fuero de temporada. 
Rebeldes. 
Astérix en Hispania. 
El gato negro. 
El abrigo verde. 
El regalo del César. 
Don Quijote de la Mancha. 
Como un espejismo. 
Los dedos de Wah Disney. 
Eb. 
Todos los detectives se llaman &no- 
gan. 
Agnes Cecilia. 
El túnel de cristal. 
El tapón de cristal. 
Rimas y leyendas. 
El perfume de la dama de negro. 
Volvi para mostrarte que podía vdor. 
Otro weho de tuerca. 
Belledone habitación 16. 
El señor de los anillos. 
El retorno de los dragones. 
Drácula. 
Asterix en Bretaña. 
Novelas ejemplares. 
Poema de Mio Cid. 
El escarabajo de oro. 
La casa de verano. 
Papel mojado. 
El cangrejo de las pinzas de oro. 
Las inquietudes de Shanti Andía. 
El escudo arverno. 
Frankenstein. 
El fantasma de Cantemlle 
Leyendas. 
Tintin y el lago de los tiburones 
Astérix en la India. 
El último set 
Si amas lo vida. 
La guerra de los botones 
Viaje al centro de la tierro. 
Vampiro a mi pesar. 
Primer reportaje. 
El pozo de los mil demonios. 
Los laureles del César. 
El extraño caso del Dr. jekyll y Mr. 
Hyde. 
Astérix y los nonnondos. 



El Club de Lectores: 
un instrumento para 

9 9  "socializar la lectura 
* VILLAR ARELLANO YANGUAS 

Leer en soledadlleer en 
sociedad 
Leer es un acto individual, un encuentro 
personal con ideas, sensaciones, imágenes ... 
que el rastro de otros sugiere en nuestra 
intimidad. 
Esa soledad frente al texto, principal atrac- 
tivo para los muy lectores, produce vértigo 
en aquellos que aún no han descubierto las 
posibilidades comunicativas de lo impreso. 
Entre los adolescentes, es frecuente 
encontrar actitudes de rechazo hacia la 
lectura. Este complejo fenómeno es el 
resultado de múltiples factores: sobrecar- 
ga escolar, diversificación de ofertas para 
el ocio, imposición de determinadas lec- 
turas poco motivadoras, etcétera. El 
estudio de todos ellos debería promover 
actuaciones globales, que abordaran la 
problemática de la lectura entre los jóve- 
nes desde muy diversas instancias. coor- 
dinando estrategias de intervención que 
suscitaran, a largo plazo, un efectivo 
cambio de mentalidad, y por tanto de 
actitud, ante el libro. 
Mientras tanto. no es poco lo que las 
bibliotecas podemos ir haciendo: desde 
una adecuada selección, que facilite 
encuentros significativos con temas y 
argumentos de interés para el joven. 
hasta la promoción de relaciones perso- 
nales que surjan del pretexto de la pro- 
pia lectura 
La biblioteca puede ocupar un importante 
papel en el desarrollo de aficiones lectoras. 
Para ello, debe mostrarse como una alter- 
nativa, atractiva y socializadora, a la soledad 
del lector. 

La biblioteca: espacio de 
autogestión 
Una biblioteca para jóvenes debe ofrecer 
un fondo adecuado: material de lectura e 

información en diversos soportes, cercanos 
a la actual cultura audiovisual: libros, videos. 
prensa, casete. CD-ROM, software, etcéte- 
ra 

N o  basta, sin embargo, con ofrecer varie- 
dad de lecturas. Es preciso convertirse en 
un punto de referencia obligado para el 
adolescente, un espacio vivo, permanente- 
mente abierto a sus demandas, que sirva 
como lugar de encuentro e intercambio 
personal. 
Debemos favorecer el protagonismo de 
los jóvenes en la vida bibliotecaria, esta- 
bleciendo caminos que permitan la auto- 
gestión de los recursos y el progresivo 
dominio del espacio lector. 

Crear un interlocutor: el 
club de lectores 
Crear un clima de confianza. atractivo para 
los usuarios juveniles, puede resultar m6s 
sencillo partiendo de un grupo estable que 
lidere las actividades y sirva de intermedia- 
rio entre lectores y bibliotecarios. 
Con este fin creamos, en nuestra biblio- 
teca. el Club de lectores. El grupo se 
puso en marcha en 1991, invitando a 
participar a todos aquellos chicos y chi- 
cas, mayores de 14 años. interesados en 
compartir ideas y opiniones, ensayar cre- 
aciones, opinar sobre sus lecturas. etcé- 
tera. Desde entonces, ellos son el motor 
que dinamiza el funcionamiento de la sala 
juvenil. 
Actualmente, unos 20 j6venes forman 
parte del Club d e  lectores. Se reúnen 
cada viernes. en una tertulia de la que 
surgen propuestas para trabajar diferen- 
tes temas, emprendiendo numerosas ini- 
ciativas de trabajo. Esto intereses se 
aglutinan en torno a proyectos específi- 
cos, con unos objetivos muy concretos 
(normalmente, se trata de elaborar una 
producción propia que refleje sus propias 
opiniones sobre el tema elegido). 
Hasta el momento se han abordado nume- 
rosos proyectos: 
- Programas de  radio: gracias a la 

colaboración de una emisora de 
radio local, el grupo disponia de un 
espacio en la programación. donde 
exponían los resultados de su inves- 
tigación sobre determinadas cuestio- 
nes: parapsicología, medios de comu- 
nicación, periodismo. tribus urbanas ... 
El programa servía, asimismo, como 
enlace con el público juvenil y, por 
tanto, con otros posibles lectores 
que se interesaban por nuestras 
actividades. 
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- Tal ler de cuentos: se programó un 
ciclo de actividades que permitió a 
los participantes analizar algunos de 
los cuentos populares mis conocidos. 
inventar nuevas historias y conocer 
algunas tecnicas de narración oral. 

- Cortometraje: la realización de un 
cortometraje permitió al grupo ini- 
ciarse en el lenguaje cinematográfico. 
así como en algunos aspectos de la 
producción. Este tipo de actividades 
sirve para dar a conocer otros len- 
guajes. posibilitando una lectura critica 
en múltiples medios. 

- E l  Mono-Gráfico: se trata de su último 

proyecto. Es una publicación donde pue- 
den reflejar sus opiniones sobre sus últi- 
mas lecturas (libros. música. peliculas. 
cómic), contar noticias de interes para 
ellos (actividades, exposiciones. convo- 
catorias), establecer contactos con 
otros jóvenes y reflejar los resultados de 
algunos encuentros. sondeos. entrevis- 

tas. etcetera. El proceso de elaboración 
dura. aproximadamente, un trimestre, y 
se organiza del siguiente modo: 

l. Elección del tema. 
2. Documentación: búsqueda de materia- 

les, tanto en la biblioteca, como fuera de 
ella. 

3. Contactos personales: realización de 

"La revista «El Mono Grófico)), 
de periodicidad semestral, cuen- 
ta  hasta el momento con tres 
números: "Asociacionismo y soli- 
daridad", "Sida" y " 1 00 años 
de cine". 
- - 

entrevistas, encuestas por la calle, 
encuentros en la biblioteca u otras acti- 
vidades. 

4. Redacción y maquetaci6n. 
5. La revista se difunde entre los socios 

juveniles del centros. pero se envia tam- 
bien a institutos, asociaciones y a otras 
bibliotecas. 

Hasta ahora. han sido tres los números 
realizados (Asociacionismo y solidaridad, 
SlDA y 100 aiios de cine). con una 
periodicidad semestral y una tirada de 
mil ejemplares. 
El objetivo. en definitiva. es ofrecer a 
estos jóvenes un brgano de expresi6n 
que recoja sus inquietudes, estimulando 
su creatividad y su capacidad de investi- 
gación. La posibilidad de comunicarse, a 
traves de un medio creado por ellos 
mismos. se convierte asi en un buen 
pretexto para llegar a la lectura y a la 
escritura, satisfaciendo. al mismo tiempo. 
su necesidad de socialización. 
* Villar Arellano Yanguas trabaja en la 
Fundaci6n Germin Sinchez Ruiperez (Sala- 
manca). 

Recogemos algunos de los libros y artículos más interesantes sobre literatura juvenil. 

BERMEJO, Amalia: Para saber mas de literatura infantil y juvenil, una bibliografio. Madrid: Asociación Espaíiola de Amigos 
del Libro lnfantil y Juvenil, 1993. 

CALLEJA, Seve: Lecturas animadas: actividades didócticas de leaura en el Bachillerato. Bilbao: Mensajero, 1988. 
CASSINI. Marino. Ragazzi e Fantascienza (niños y ciencia ficción). En Quaderno di Gargomenti (Génova). no 3, 1982, pp. 

4 1-49. 
COLIN, Didier. Le roman de jeunesse privilegie le dialogue: pourquoi? (La novela juvenil prefiere el diálogo: j p  que? 

En Leaure jeme (Paris), no 7 1, 1994. pp. 8- 12. 
CUBELLS, Francisco, y otros: Corrientes actuales de la literatura infantil y juvenil española en lengua castellana. Madrid: Aso- 

ciación Española de Amigos del libro Infantil y Juvenil, 1990. 
DOMECH, Carmen. MART~N, Nieves, DELGADO. M" Cruz: Animación o b leaura: jcuántos cuentos cuentas tú?. Madrid: 

Popular, Consejería de Educación, 1994. (Dedica un capítulo a la Literatura juvenil) 
GRISWOLD, J.: La literatura juvenil en Estados Unidos. En CUJ, no 64, septiembre 1994. pp. 7-18. 
HUBERT-GANIAYRE, Claude. Lectures d'adolescenu (lecturas de adolescentes). En Lo Revue des livres pour enfanb 

(París), no 1 34- 1 35, 1990. pp. 45-47. 
JACOBS. Bárbara: iLiteratura para jóvenes? En Diario 16, 19-XI- 1994. 
ORQU/N, Felicidad: Literatura para jóvenes adultos. En El libro Español. no 3 19-320. Madrid, 1985. 
ORTEGA. Emilio y otros. 100 Gran Angular. Madrid: SM, 1989. (Incluye artículos teóricos relacionados con la colección) 
POE. Elizabeth Ann. y otros: Twenty-five years of research in young adult literature: past perspectives and future direc- 

tions. En Journal of Youth Services in Libraries. No l. Vol. 7, Estados Unidos, 1993 
ROBINE, Nicole. Les lecteurs adolescents d'aprhs les enquetes frangais: panorama des dix dernihres andes (Los lec- 

tores adolescentes según las encuestas francesas: panorama de los últimos diez años. En Lecture jeune (Paris), no 7 1, 
1994, p. 18-14. 

SORIANO, Marc. Lecturas de los preadolescentes y de los adolescentes. En O poder de leer. Argentina: Gedisa, 1982, 
pp. 52-6 1. 

VARIOS: Libros para jóvenes. En Alacena. no 3. Madrid: SM, 1985. 
VARIOS: Literatura para jóvenes adultos. En Alacena, no 7, Madrid: SM, 1987. 
VARIOS: Novela juvenil. En CUJ, no 4, Barcelona, 1989. 
VARIOS: iLiteratura juvenil? En CUJ, no 72, mayo 1995. pp. 7-36. VARIOS: Unidad Cero. Literatura juvenil actual (folleto). 

Madrid: Grupo Santillana, 1993. 
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Las colecciones 

Sin ser escasa la producción edi- 
torial en el ámbito de la litera- 
tura juvenil en España, la ambi- 
güedad propia del género puede 
hacer difícil a algunos jóvenes 
lectores encontrar los títulos 
más aproximados a sus gustos. 
En muchos casos las editoriales 
publican guías de lectura de las 
colecciones o catálogos bastan- 
te  completos, con indicaciones 
de la edad recomendada, resu- 
men de la obra, temas, etcéte- 
ra, instrumentos que, comple- 
mentados con revistas o suple- 
mentos de prensa especializa- 
dos, pueden ser de gran ayuda 
para bibliotecarios y profesores 
a la hora de orientar a los lecto- 
res. 
En los comentarios y selección 
de las colecciones que a conti- 
nuación facilitamos, hemos 
intentado dar preferencia a 
aquellas más centradas en la 
temática de este dossier 
(narrativa para edades entre 
14 y 18 años), lo que no siem- 
pre es fácil, dado que en 
muchos casos se aplica el tér- 
mino juvenil a edades inferio- 
res (12 a 14). 
Pedimos disculpas, finalmente, 
por no abordar la literatura en 
otras lenguas del estado -salvo 
breves indicaciones- ya que ésto 
seria materia para otro dossier 
completo. 

"RELATO CORTO" 
Aguilar 
Nueva colecci6n que presenta una selec- 
ción de cuentos y narraciones breves de 
clásicos españoles y extranjeros a un precio 
muy asequible (350 ptas.): Baroja, Vargas 
Llosa, Steinbeck, Blasco Ibáñez, Dickens. 
Kipling, Bioy Casares, Cortazar. Cela, etcé- 
tera. Cuenta con unos 25 títulos. 
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"ALBA JOVEN" anual (a partir de 14 anos), ha venido publi- 
Alba cando algunas de las 
Nueva colección de narrativa juvenil obras más relevan- 
lanzada al mercado por Alba Editorial tes del genero. prin- 
(Barcelona). Autores españoles y cipalmente extranje- 
extranjeros contemporineos, en ! ras (de Susan E. Hin- 
volúmenes manejables con una buena ton. Mirjam Pressler, 
presentación. Los primeros títulos Roald Dahl, Anne 
publicados son: Raquel, de Isabel- Fine, Michael Ende ... ) 
Clara Sim6 (diario de una chica de 17 pero tambien alguna 
años), Nadarnos en el lago bajo la luna nacional (de Jose María 
Ikno. de Raimon Esplugafreda (en Merino. Jesús Carazo, 
busca de una imagen románica en Martinez Menchh, 
los Pirineos). Buscando a Alibrondi. Martínez Gil ... ). Una 
de Melina Marchetta (el dia a día en interesante iniciativa de 
un año crucial de la vida de un ado- la colección. ya en su 
lescente), El tiempo del olvido, de tercera convocatoria, es 
Jordi Sierra i Fabra (relaci6n entre la creaci6n del premio 
Tetxu, hijo de un militante de ETA y Aino- 
ha. la joven que ha conseguido devolverle la 
sonrisa) y De ahora en adelante, de Javier 
Quiñones (los descubrimientos sobre su 

sobre el amor de una estudiante 
de BUP). 
Alba también publica. entre ovas, una 
colecci6n de "Clásicos", con obras de 
autores como Jane Austen. Maupassant o 
Henry James. 

"ALFAGUARA. SERIE ROJA" 
Alfaguara 
Colección especifica de literatura jwenil 

'- Los nuevos de Alfapan, 
que publica además los relatos premiados 
(Lo primera pelea, Otms voces). Existe tam- 
bien un catálogo de la Serie con resumen 
de la obra e indicaci6n de temas transver- 
sales para trabajar en el aula. Unos 30 tltu- 
los. algunos publicados en catalán, vasco y 
gallego en colaboraci6n con otras editoria- 
les. 

"ESPACIO ABIERTO" 
Anaya 
Colecci6n de narrativa para lectores a par- 
tir de 12 afíos. Escritores espafíoles y 
extranjeros del siglo XX. tanto consagra- 
dos como noveles. Cuenta con unos 30 
titulos; entre los más recientes están: ]u+ 
gos, de Robin Klein. Mirodos en d espejo. de 
Maria Hede. hipar en un garaje, de Andreu 
Martín, Y decirte alguna estupidez, por ejem- 
plo te quiero. de Martln Casariego. 

"MEMORIAS" 
Anaya 
Memorias noveladas de grandes personajes 
de la historia como Calígula. Nefertiti. 
Magallanes, Galileo, Col6n. Moctezuma, 
Aníbal. Atila, etcetea Colecci6n dirigida a 
j6venes en general. 

"TUS LIBROS" 
Anaya 
Clásicos de la literatura jwenil con predo- 
minio de la narrativa de aventuras. Algunas 
de las caracteristicas que convierten a esa 



colección en una de las más interesantes 
son: versiones integras, aun en el caso de 
obras largas; anotaciones a pie de página, 
vocabulario de términos especiales, apéndi- 
ce con análisis de la obra y el autor. biblio- 
grafía e ilustraciones (preferentemente de 
la época). Se estructura por medio de 
series que llevan titulos como "Aventuras 
de mar". "Policiacas", "Ciencia-ficción", 
"Intriga". "Terror". "Humoristicas". "Satiri- 
cas", "Viajes". "Tu problemática". "Romin- 
ticos". Entre los más de 130 titulos pode- 
mos encontrar las obras más conocidas de 
Stevenson. Twain, Verne. Kipling. Melville. 
Conrad, London. Saint-Exupéry. Poe. Dic- 
kens ... o autores españoles como Fernin- 
dez Flórez Pardo Bazán. Millás. Galdós, 
Aldecoa, etcétera. 

'<ÚLTIMA THULE" 
Anaya 
Colección específica de novela fantástica 
(fantasia pura. ciencia-ficción, magia). Con- 
tiene introducción sobre el autor y la obra 
e incluso en algunos casos glosarios y 
mapas para el seguimiento de la aventura. 
Algunos titulos son La espada roto. de P. 
Anderson; La estrella mul, de F. Pratt: Car- 
nodi  el cozofantasmos, de W.H. Hodgson; 
Sangre doroda. de J. Williamson. 
Otra colección de Anap de relatos fantás- 
ticos, cuentos y leyendas, que goza de gran 
prestigio es "Laurín". así como la colec- 
ción a favor de la tolerancia "El sendero 
de los elefantes". 

"ALTA MAR" 
Bruno 
Recoge más de 70 obras de autores espa- 
Aoles y extranjeros actuales. para lectores 
de 8 a 14 años. Se estructura en series 
como "Misterio", "Aventuras". "Cuentos". 
"Humor", "Novela histórica". 

"ANAQUELss 
Bruño 
Colección pensada para estudiantes de 
Secundaria. Presenta ediciones comentadas 
de los principales clásicos de la literatura 
española (narrativa, poesía, ensayo. teatro). 
con apartado final de actividades. Unos 30 
tltulos de autores como Bécquer, Unamu- 
no, Ana M' Matute, Cortbar, Baroja. Valle- 
Inclin. Galdós, etcétera (en lo que respec- 
ta a narrativa). Al igual que en "Alta Mar", 
existe una Guia sobre la colección. 
Otra colección con títulos de interes para 
jóvenes es "Cuentos históricos" (relatos 
arnbientados en la historia. De 9 a 14 años). 

"PARALELO CERO" 
Bruño 
Nueva colección de narrativa juvenil. con 
una atractiva presentación y títulos de 

autores españoles y extranjeros actuales. 
Intenta abarcar los principales temas de 
interés para los jóvenes: personales (amis- 
tad y amor, rebeldía, drogas). sociales (S&- 
tasas. rnarginación. racismo, deporte). familia- 
res (separaciones, violencia, rebeldía contra 
padres y hermanos mayores ... ). Los prime- 
ros titulos son: Calles fias. de Robert Swin- 
dells (chicos "sin techo" en Londres). Lo 
maldición del brujdeopordo. de Heinz Delam 
(misterios en Africa negra), Una sombra 
blanca, de Jose Maria Latorre (aventura en 
el ocbano). Un pueblo contra los Hamid. de 
Oriol Vergés (racismo e intolerancia). Mus- 
dio. de Anja Tuckermann (Alemania nazi). 
Malos posos, de Manuel L Alonso (delin- 
cuencia juvenil). 

oral y textos de autores más o menos 
conocidos que destacan por su desbordan- 
te imaginación (Andenen. Gómez de la 
Serna. Cortázar ... ). Libros manejables. 
complementados con pr6logos y apéndices; 
resultan muy útiles pan  la biblioteca esca- 
lar. 

DIDÁCTICA" 
Castalia 
Ediciones comentadas de clásicos de la lite- 
ratura española dirigidos a estudiantes de 
Secundaria. Más de treinta títulos (diferen- 
tes generos). 

"CELESTE JOVEN" 
Celeste 
Interesante colecck5n que por el momento 
cuenta con 6 títulos. de autores espaííoles 
y extranjeros actuales: Manuel de Pedrolo 
(Mecanoscnto del segundo origen), Pierre 
Gamarra (El asesino gano el Goncourt). Joa- 
quim Micó (Cualquier noche saidrá el sol), 
Asun Balzola (Ala de mosca), Russell Stan- 
nard (El tiempo, el espacio y el tío Albe6 Los 
agujeros negros y el tio Albert). 

"ALBA Y MAYO. NARRATIVAs9 
De la Torre 
Enfocada hacia el público infantil y juvenil en 
general. la serie "Alba y Mayo. Narrativa" 
se compone de unos 15 titulos que buscan 
recuperar el folclore infantil. la namci6n 

"PEQUEÑO DELFIN" 
Desuno 
Enfocada a iniciar a los jóvenes en el mundo 
de la literatura. recoge, con un sencillo y 
atractivo diseño, obras de autores como 
Delibes (La vida sobre ruedos, Un depoite de 
caballeros). Miguel de Palol, Pau Faner. 
Nuria Vidal. etcetera. A partir de 12 años. 
Otras colecciones de interes en esta edito- 
rial son "Destino Juvenil" (obras de bol- 
sillo para lectores de 8 a 12 años en ade- 
lante) y la nueva colección de "Clásicos 
Contemporáneos Comentados", con 
titulos de interbs para lectores mayores. 

"PERISCOPIO" 
Edebe 
Obras de literatura actual, con ilustraciones 
en blanco y negro, para edades a partir de 
los 12 años. aunque con frecuencia resisten 
la lectura de jóvenes un poco mayores. 
Unos veinte titulos de autores españoles 
(Gabriel Janer Manila. Pablo Barrena. Car- 
los Ruiz Zafón. Fernanda Krahn ... ) y 
extranjeros (Margaret Mahy y Roberto Piu- 
mini, por citar alguno). 

"ALA DELTA. SERIE MARRÓN" 
Edelvives 
La conocida colección "Ala Delta", cara- 
rizada por incluir sólo textos de autores 
españoles contemporáneos. cuenta con una 
serie para lectores a partir de 12 años 
(serie "Marrón". con unos 20 titulos). Exis- 
ten unos cuadernos de actividades -Volar en 
Ala Deh- pan  trabajar los ternos (por el 
momento para las series "Azul" y "Verde") 
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y una gula de la colección titulada Leer y 
jugar. Recordemos el no 100. Elieto. de 
Xavier Bertrán y las Historias secretas de 
Carlos Murciano. 

"DIARIO DE UNA EXPERIENCIA" 
Edelvives 
Recoge los relatos en primera persona de 
aventureros de todo el mundo, con títulos 
muy sugerentes como Africo o los quince 
oños, Los fontosmos de lo biblioteca: memorias 
de un leaor, En globo sobre el golfo. etcbtera. 
Para lectores a partir de 13 años. 
Edelvives tambibn edita una colecci6n de 
"Clásicos". dirigida a Secundaria. con títu- 
los como O Lazarillo, O Quijote, Cuentos con- 
tempomneos, Novelas Ejemplo res... 

~SUEÑOS DE PAPEL" 
Edelvives 
La integran hasta el momento 8 títulos, de 
autores españoles contemporáneos como 
].M. Gisbert (Los espejos venecionos). Carlos 
Puerto (No toques o1 gato sin guantes), Pilar 
Mateos (Lo segundo penono). Gómez Cerdd 
(Anoche hablé con h luna), entre otros. 

'Y/A LIBRE" "HORA CERO" 
Ediciones B 
'Vía Libre" era una de las colecciones de 
mayor calidad en el catálogo de Ediciones B 
que. sin embargo, tuvo corta vida. siendo 
sustituida por "Hora cero", en cartonb. En 
la primera se publicaron títulos como El 
ogro capitán (E. Derpendange), Que poso 
muñequito (D. Hauaig). La sombra en lo 
bohío de Howthorn (J. Lunn). Quince oños (M. 
Sach), ¿Por que lloros? (H. Tersac). y en la 
segunda podemos encontrar autores como 
B. (Dos Letters). J. Peel (Busco a Cor- 
men Sarmiento). D.J. Shay Uurassic Pork). T. 
Strasser (libemd o Willy). entre otros. 

"AUSTRAL JUVENIL9' 
Espasa-Calpe 
Am~I ia  colecci6n de excelente cali- 

españoles Concha Lbpez Narváez, Joles 
Sennell. J.C. Eguillor, Juan Farias. etcétera. 
Mds de 150 títulos. 

"LA TORRE Y LA FLOR. SERIE 
ROSA" 
Everest 
Serie recomendada a partir de los 12 aiios. 
Formato de bolsillo, ilustraciones y combi- 
nación en los contenidos de lo literario con 
el aporte de nuevos conocimientos (cientí- 
ficos, culturales. históricos). Han aparecido 
unos treinta títulos y la gula didáctica de h 
colección. 
Ovas colecciones o series de Everest con 
títulos de interbs son: "Epopeya" (sagas. 
leyendas. novelas y gestas), "Lecturas 
200OW, "La torre y el mar". 

"A LA ORILLA DEL VIENTO" 
Fondo de Cultura Económica 
Cuenta con series para diferentes tipos de 
edades. La mds cercana a los jóvenes es 
"Para los grandes lectores", con títulos ilus- 
trados como Soguoiru, de J.L Braz, Uno nda 
de película, de ].A del Cañizo. Colección 
coordinada por el mexicano Daniel 

ilustradas para j6venes (de 8 a 18 anos) en 
ediciones íntegras. Recoge cldsicos como 
Stevenson. Clarin. Poe. Alarcón. Kipling 
Gautier, etcbtera. hasta completar los más 
de 60 títulos publicados (para lectores a 
partir de 14 años hay unos 25 titulos). Han 
editado la guía diddctica Dexube los l i h  
de Uempte. 

JUNIOWGRIJALBOIDARGAUD 
Junior 
Amplio catAlogo de córnics para diferentes 
edades en el que se encuentran numerosas 
series de gran atractivo para j6venes y ado- 
lescentes: "Asterix". "Spirou y Fantasio". 
"Lucky Luke". "lznogud, "Valerian", "Blake 
& Mortimer", "Bernard Price", "Largo 
Winch". "Maigret". "Colby". "Cornanche". 
"Blueberry", "Jonathan Cartland". "Mac 
Coy". "XIII", "Por amor al arte", "Jessica 
Blandy". "Jeremiah". "Lauzier", "Trazo 
libre". entre otras. 

''ARCA ABIERTA" 
El Arca (Grijalbo Mondadori) 
Nueva colecci6n de narrativa destinada a 
lectores j6venes (14 a 16 aiíos). que se ini- 

Goldin. suma en total más de 30 
títulos. 

"TRAVES~AS" a u t o r e s  
Fondo de Cultura Econ6mica 
Especificamente dirigida al público 
juvenil. "Travesías" es una exce- 
lente colección de novelas ilustra- 
das que adentra a sus lectores en 
la historia del descubrimiento de 
Ambrica, las culturas prehispáni- 
cas, la colonización. la esclavitud. 
las exploraciones. etcbtera. Cua- 
tro titulos: Dios aciagos poro Pou- 
cor Guomon. de Carmen Ber- 
nand, El son de Afh. de Sergio 
Binio. Peregrinos del Amazonas y Otros obras de 
El viaje más lorgo, de Mario Gui- 

llermo Huacuja. Algunos ci6n son: Oriol 
dad dirigida a incluyen un apbndice 
niiíos entre los 7 sobre la temdtica de la 
y 16 atios. Obras 
en formato de bol- 
sillo. ilustradas en 66c~As~cos JÓVENES" mobo Luis) y Pep AlbanellIAlbert Monclús 
blanco y negro y (No todos los amantes se llaman Romeo). 
con textos de auto- Con unas características muy simila- 
res espatioles y res a la colección "Trbbol" (aunque "JUVENTUD" 
extranjeros de dife- con un formato un poio más gran- Juventud 
rentes bpocas. habi- de). presenta más de 70 títulos en Como no podía ser menos por el propio 
tuales en la narrativa versión íntegra de clásicos de la lite- nombre de la editorial, cuentan con un 
juvenil: desde los clá- ratura juvenil (Salgari. Conrad. buen número de colecciones de interés 
sicos extranjeros Verne. Dickens ... ). para adolescentes y j6venes como 'Viajes y 
como Mark Twain. aventura", "Libros de bolsillo". "Obras 
Jonathan Swik Oscar maestras" ... y especialmente las siguientes 
Wilde o Stevenson ... "Juventud" (10 a 16 anos). Se acerca 
a los contemporáneos "Trbbol" se compone de obras ya al centenar de cltulos. Principalmente 
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ch- 
sicos del genero como Twain. Spyri. 
Carroll, Lindgen. Kum, Travers. Mira 
Lobe. etcétera. En la serie "Juventud- 
2" (9-16 años) hay mayor presencia de 
autores recientes españoles e hispanoa- 
mericanos: Monuerrat del Amo, Lygia 
Bojunga, Ricardo Alcántara, Oriol Vergés, 
etcktera. 
"Cuentos Universales" (10 a 16 
atios). Cuidadas ediciones de los cuentos 
más conocidos de Barrie, Carroll, Defoe, 
Grimm ... Unos 10 títulos con ilustracio- 
nes de grandes artistas. 
La editorial dispone también de un amplio 
fondo de cómics, como las "Aventuras de 
Tintin" (publicadas en varias lenguas), 
"Rambla Tours", "January Jones". "Francis 
Albany", "Profesor Palmera", "Barelli", 
'Yoko Tsuno", etcétera 

"CRONOS" 
La Galera 
La colección m6s juvenil (a partir de 13 
años) del catálogo infantil de La Ga lea  Se 
compone de novelas del siglo XX, princi- 
palmente de autores extranjeros y catala- 
nes, seleccionadas entre aquellas que abor- 
dan temas de mayor interés para jóvenes y 
adolescentes (rock. deporte, familia, pandi- 
llas. amistad ... ) Unos 35 titulos de autores 
como John Donovan, Christine Nostlinger. 
Jean Couk. Luigi Malerba. Andr6 Vanasse. 
etcétera. 

"BOLSILLO J WENILn 
Labor 
Desde leyendas y cuentos populares 
medievales a autores recientes como 
Asimov o Joan Manuel Gisbert (La 

"PUNTO J WENK" 
Magisterio 
Libros ilustrados. complementados con 
actividades y ficha pedagógica para el profe- 
sor. Temática de ciencia-ficción, intriga, 
deportes, humor, viajes, animales.. . Desti- 
nados a bloques de edad entre 9 y 14 aiios. 
Algunos títulos de éste último bloque son: 
Mogollones y Ekono: oudocio sin medios, de 
lsidoro Castaño, Aventuras de Arturo Gordon 
Pym, de E. Allan Poe y Lo expedio'bn perdida, 
de Elvira Menéndez. 
Magisterio también publica la colecci6n 
"Novelas y cuentos" de clásicos castellanos. 

"LIBROS DE LOS MALOS TIEM- 
POS" 
Miraguano 
Leyendas, tradiciones y textos diversos 
de culturas de todo el mundo. Unos 50 
títulos del estilo de: Cuentos y leyendos de 
los indios Sioux, Leyendas voscos. Cuentos 
populares de los bereberes. Mon (lo puerta), 
Cuentos chinos. Cuentos celtas, Polmerín de 

Selección de clásicos que, escritos o no 
Ingloterro, Cuentos gitanos, Historias de 

inicialmente para la juventud. se adaptan 
a sus gustos. intereses y mentalidad. Pre- bufones, etcétera 

sentan versiones íntegras de autores 
españoles y extranjeros, incluyéndose "CUATRO VIENTOS. JUVENIL" 

Noguer 
también antologías. Cerca de 50 títulos 
que por si mismos compendian una 

La colección "Cuatro Vientos" parte de 

excelente antología de la literatura jwe- titulos para edades de 10 años en adelante 
hasta los expresamente enfocados a los lec- 

nil. Algunos han sido seleccionados pan  
la serie "Bolsillo": El pobón de Ulises y U tores "jóvenes-adultos". Recoge textos iné- 

ditos, de prestigiosos autores españoles y 
saltamontes verde de A.M. Matute, El fom 

extranjeros, cuidándose también mucho la 
tasmo de Canterville, de 
O. Wilde, Color de 

selección de ilustradores. Algunos títulos 

fuego, de C. Kum. son: Sodoko quiere 
vivir, de Karl Bruck- 

Cuentos judíos de lo aldea 
ner, O hacha. de 

de Chelm. de LB. Singer, 
El costillo de los tres 

Gary Paulsen, Km 

murollos, de C. Martln 
bot y d molino del 

Gaite, El rey del país 
diablo, de Ocfried 

con granos. de M. Frai- 
Preussler, Lo jaula 
del unicornio, de Hilda 

le, Herne el cozodor 
Pereda, etcétera. 

(anónimo), U gran 
libro de lo estepo, de 

También existe una 

R Guillot, Tres onew 
colección especifica 

turas de Sheriock HoC de "Juvenil Catalá", así 

mes, de A.C. Doyle, 
como otras coleccio- 

El brazo invisible. de nes no especificamente 

M. Fraile. juveniles pero con titu- 

Lumen cuenta con los de interks ("Biblio- 
teca Universal Contem- 

otras colecciones en 
poranea". "Maigret". 

las que se incluyen 
títulos de interés "Galería literaria"). 

para lectores mis "LETRA GRANDE" 
avanzados y otras 
como "A favor de Excelentes antologías de 
las nihas". que facilita el diálogo sobre la cuentos para adultos y 
discriminación sexista. Destacar tiunbien menos adultos, con letra grande y estas 

las colecciones "Imagen" (cómics y dibu- extensión. Mbs de 30 titulos, algunos ran 
jos), que cuenta con varios títulos de sugerentes como: Cuentos de tobemo, Cue* 
Quino. y "Mafalda". del mismo autor. tos o contratiempo, Cuentos del osfdto, Cue* 
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tos de la @año Negra o Historias de perde- "GRAN ANGULAR" T l M U N  M A S  
dom. SM CeadTimun Mas 

Colección pensada especialmente para Entre las numerosas colecciones para el 
"EL ROBLE CENTENARIO. SERIE j6venes, muchos de sus títulos o autores público infantil y juvenil de Timun Mas. las 
ROJA" han recibido importantes premios nacio- recomendadas para lectores más avanzados 
Rialp nales o internacionales. Ha superado son: "Sam Numit", "El pendulo de cristal", 
Dentro de la línea editorial Rialp Junior. se hace tiempo los 100 "Sherlock Holmes". "Aventuras de la T i c  
encuentran coleccio- titulos (con este moti- rra Media". "Durgeons & Dragons", "El 
nes como "Nuevo vo se public6 la guía vampiro Kasimir". "Los casos de Newton 
Auriga" (cldsicos 100 Gran Angular) y Balas". "Planea tu fuga". "La mdquina del 
adaptados. aventuras. algunos se siguen ree- tiempo", "Halcones del espacio" o la cono- 
cuentos) y "El Roble ditando. Autores cida serie "Elige tu propia aventura", con 
Centenario". Esta españoles y emranje- mds de 70 títulos y ediciones en catatan y 
última cuenta con una ros contemporáneos: euskera. 
serie dirigida a edades a Fernando Lalana 
partir de 12 años (Serie (Morirós en Chofori- " A U L A  D E  LITERATURA", 
"Roja"). Recoge unos nos, Scratch). Micha- "CL~ICOS HISPANOS" 
20 titulos ilustrados de el Ende (El pozo de Vicens Vives 
autores españoles y los deseos). Joan Editorial que cuenta con colecciones de 
extranjeros. con aten- Manuel Gisbert (Lo apoyo a la asignatura de Literatura en 
ci6n a libros inbditos en noche d d  edipse, La Secundaria como "Cldsicos hispanos" (titu- 
nuestro país. Obras de frontero invisible). los como Los de abajo. de Azuela. Muertes 
Joaquín Aguirre Bellver, Lucía Baquedano de Perro. de Ayala. El Buscdn, de Quevedo ... 
Juana Aurora Mayoral. (Cinco panes de con estudios críticos de especialistas) y 
Pilar Molina Llorente. cebado), María "Aula de literatura" (clásicos juveniles de 
Javier Requero, etcetera. Gripe (Los escara- Kipling. Maupassant, Stevenson, Verne ... ) 

bajos vuelan al 
"LAS TRES EDADES" atardecer, La som OTROS T¡TULOS 
Siruela bro sobre el La dificil f ontera para delimitar la narrativa 
Para los lectores mis avan- banco de piedra). juvenil nos obliga a dejar fuera otras 
zados. Siruela cuenta con Jordi Sierra i muchas colecciones que en algunos casos 
títulos de interbs entre su Fabra, Emili Teixidor, etcétera. pueden hasta constituir etitos de lectura 
cuidado fondo. La colecci6n más específica- \..-. 

mente infantil-juvenil es "Las Tres Edades" "LA B A L L E N A  BLANCA" 
(apta para lectores de 8 a 88 años), con SM 
unas 40 obras de autores españoles y Clásicos de la literatura juvenil numerosas 
extranjeros contemporáneos como: G6n- para edades a partir de 13 
dara (El Fa1 del cielo). Martín Gaite (Cope- años. Cuentan con una amplia 
nicita en Manhottan, Dos cuentos maravilb introducci6n a la obra, epoca 
sos), J.M. Merino (No soy un libro), Anne Fine y autor y se publican en ver- 
(El proyecto abuelita), Alvaro del Amo (Niños si6n íntegra. Tambien incluye 
y bestias), Alice Vieira (Flor de miel). R. ilustraciones en color. Cerca años como 
Hoban (El roton y su hijo). Jostein Gaarder de veinte títulos select 
(El mundo de Sofia), etcétera. Moby Di&, Lo lslo d d  Teso de Sweet 

Wilson Cobezaloca, Colmi 
"EL B A R C O  D E  VAPOR. SERIE Blanco, El libro de lo seha 
ROJA" Robinson Crusoe, Miguel Stro- "Los tres inves- 
SM* gofi Huddeberry Finn. etcéte- 
Serie destinada a lectores a partir de 12 ra. 
años. Temdticas cercanas a su mundo. en 
obras de autores en su mayoría españoles "A T O D A  MAQUINA", mo". "Robot 
(Carlos Puerto, Emili Teixidor, Paco Mar- "LAS CAMPANAS" 
th. Enrique Páez, Miguel Angel Mendo, Susaeta rosas obras de 
Carmen Vázquez-Vigo ... ). Edici6n en rústi- Ambas colecciones se diri Enid Blyton. e tcc 
ca con pastas plastificadas. Existe tambien de edad entre los 7 y los 14 años. tea. algunas de ellas referencias obligadas 
una serie especial, en cartone (Serie aunque algunos títulos tienen aceptaci6n de la llamada no& rosa), o de editoriales 
"Oro"), donde destaca Memorias de una en lectores mayores. En "A t o d a  con colecciones para adultos que cuentan 
vaca, de Bernardo Atxaga. mkquina" (autores españoles contem- con muchos titulos de interbs para j6venes 
Algunos títulos de "Catamarán" tarnbien pordneos): El último lobo, Bandido, ("Libro de  bolsillo" de Alianza. con algu- 
pueden interesar a los adolescentes como ambos de Juan Farias o Amorintia, de nos titulos fundamentales. "Biblioteca da 
Los mezaderes del diablo. de Juan Farias. Fernando Martínez Gil. En "Las cam- bolsillo" de Seix Barral. etcbtera). 
* [La mayor parte de las colecciones de SM panas" (autores españoles y emanie- 
son tambien publicadas en catalán por edi- ros): El cazodor urbano. de Josb Luis BENJAM~N CABALEIRO, 
torial Cniilla] Olaizola LUISA MORA. 
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C O N V O C A T O R I A S  

LA CElBA DE DON ALEJO 

-... Y es nqui y no Jum -adulerto !p dmdr, ia tierra tiene un um. 
bulorio que en al-- mr Uega. donde el agua de unu cwiada 
amcurcu ucuba de devdccmw urcu idrrilidad duldnrla. 
los esparios que es.slnyo entre los ddos m w i l u n  m1 ínfan 
da' es aqui donde tengo. p r  un primera ia Impresión de jor 
nmrparce cle c<lyo. dealgo que wuengobwxmdodesdr haa 
aíios. Y me doy rurrúu de que necestlé dc un laryo periplo. de 
unu suerte de uiuje hlrtiiliro d r i c u l o  de p w b o s  y dr riesgos. 
para haijar la mós sertrilla wrdnd d e  Lo wiU>rrsul lo propio. lo 
mio y lo de Iodos -<~nlL!idü'ruicine a mi misme ai pie de una 
ceU>a sdüuriu que antes de rnl nacimiriilo estaba y esrh s h -  
pre. m un I i q w  rruis bien &ido y desrw>hhio, milre los Cuairo 
Cambios -~premonlrVHI?- y lus auiterus de üunoo. a la @u&r 
d a  subirnido por el ariC@u~ camino dc GWws ....- 
AleJoCarpentier. L a C o n r a g m c ( á i & i a ~  

La llamamos 'La ceiba de don Alejo", 
ese árbol está muy ligado a la infan- 
cia y la adolescencia del autor, quien 
creció en el campo, en las afueras de 
La Habana; más tarde, como escri- 
tor, lo vinculó a su obra (las ceibas y 
los ciclones son casi una constante 
en la narrativa carpenteriana). 
Ese árbol aún existe, erguido como 
un  anciano colosal entre el poblado 
de Cuatro Caminos y las canteras de 
Camoa; a su sombra se reúnen los 
amigos cada 26 de Diciembre. fecha 
en que celebran el natalicio de Car- 
pentier. 
A diferencia de otros actos oficiales 
que organlzzan ministerios, universi- 
dades, fundaciones y centros cultu- 
rales en Cuba y en el mundo. la reu- 
nión bajo 'La ceiba de don Alejo" es 
una celebración espontánea y neta- 
mente popular. Van los cubanos con 
sus  hijos y sus  bicicletas, llevan 
sillas y lonas para sentarse bajo el 
gran árbol. y allí rinden homenaje a 
s u  escritor juntando los artistas 
populares y los clásicos. los aficiona- 
dos y los profesionales. los consagra- 
dos y los desconocidos. Y lo que ini- 
cialmente fuera una reunión de aml- 
gos, ha devenido con el tiempo en 
fiesta, encuentro y despedida de año 
de artistas y pueblo. 
Los organii~dores y promotores de la 
celebración coordinan, ruegan, sal- 
tan los obstáculos y los impedimen- 
tos, pagan de sus bolsillos particula- 
res hasta el último centavo que se 
necesite para no tener que apelar a 
los recursos del Estado cubano y 
mantener, sobre todo. ese carácter 
libre y espontáneo con que se reúnen 
artistas y gente sencilla. 
Pese a las carencias y la pobreza 
harán lo que puedan para dar conii- 
nuidad a esa hermosa tradición que 
ellos han creado pero. debido a las 
dificultades económicas por las que 
atraviesa la isla, el encuentro de este 

año podría suspenderse. Es por ello 
que nosotros, amigos cubanos y 
españoles, en Madrid y otras partes 
de España, estamos promoviendo 
una pequeña campaña de ayuda eco- 
nómica para contribuir, en la medida 
de nuestras posibilidades, a que no 
se pierda el espíritu de uno de los 
homenajes más auténticos que 
pueda recibir cualquier creador: el 
que nace de la iniciativa de su  pue- 
blo que se niega a olvidarle. 
La Asociación Ciudadanos del 
Mundo, que ha contribuido en 
otras campañas y movimientos de 
ayuda al pueblo cubano, auspicia 
este nuevo gesto de solidaridad y 
pone a digposición de quienes 
quieran contribuir. su número de 
cuenta bancaria. admitiendo cual- 
quier cantidad que se quiera apor- 
tar, por mínima que sea, y com- 
prometiéndose a hacerla llegar a la 
Fundación Alejo Carpentier en La 
Habana a &és de la Embajada 
de Cuba en España. Las contribu- 
ciones se recibirán hasta el 30 de 
noviembre de este año. Posterior- 
mente se informará a las institu- 
ciones o particulares que hayan 
apoyado la campaña acerca de la 
forma en que lo recaudado contri- 
buyó a la reaiización del encuentro 
(queremos que puedan adquirir 
combustible, imprimir algunos pos- 
ters, alquilar medios de transporte 
para trasladar artistas hasta la 
zona. brlndar una merienda, etcé- 
tera) 
Tu contribución puedes hacerla efec- 
Uva en: 
Ciudadanos del Mundo. Banco Bfl- 
bao-Vizcaya. Sucursal 4027 (Av. 
Mediterráneo, 24. 28007 Madrid). 
Cta. cte. no 001 15041 16 
Rogamos enviar jusWicante de ingre- 
so a: D. Ricardo Ortega Nápoles. 
Giníío de Limia no 40, 1-3. 28029 
Madrid 

LA BIBLIOTECA ESCO- 
LAR EN LIBER'95 

Organizada por la Dirección General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, ten- 
drá lugar en Barcelona en el marco de 
LIBER'95, el dia 6 de Octubre a las 
12.00 horas, una mesa redonda con 
el titulo: Lu biblioteca escolar: una 
asignatura pendiente del mundo 
del libro. Esta previsto que partici- 
pen las siguientes personas: Rosa 
Catalán (moderadora). Subdirectora 
General de Coordinación Biblioteca- 
ria. Dolores Portús. Jefe de Scrvicio 
de Biblioteca y Patrimonio Bibliográfi- 
co de la Generalitat de Cataluña. 
Roser Lozano, Directora de la Biblio- 
teca Pública de Tarragona. Antonio 
Basanta, Director General de h a y a  
Educación. Miguel Soler, Director del 
Centro de Desarrollo Cumcular del 
Ministerio de Educación. Valeriano 
Garcia, Director de la Librería Estu- 
dio (Santander) y Director del Area de 
Libro de Texto de CEGAL. 

DOCUMENTACION EN 
CIENCIAS DE LA 
SALUD lbas Jornadas) 

Los dias 15. 16 y 17 de diciembre se 
celebrarán en la Facultad de Medici- 
na de la Universidad Complutense de 
Madrid las VI Jornadas de Informa- 
ción y Documentación en Ciencias de 
la Salud. Junto a las tres ponencias 
previstas, las comunicaciones, mesas 
redondas y talleres, las principales 
empresas especializadas en el sector 
de la información del área de ciencias 
de la salud realizarán una exposición 
de sus productos y servicios. 

Para más información: 
Facultad de Medicina. Sección de Con- 

gresos y Exposiciones 
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid 

Tel. (91) 394 16 15 

BECAS EN DOCUMEN- 
TACIÓN EDUCATIVA 

La Secretaría de Estado de Educación 
ha hecho pública una resolución, 
recogida en el BOE no 209 (1 de sep- 
tiembre), por la que se convoca con- 
curso público para otorgar 42 becas 
de formación en investigación, docu- 
mentación, innovación y evaluación 
educativas en el Centro de Investiga- 
ción y Documentación Educativa 
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C O N  V O C  A T O R I A  

(CIDE), en el Centro de D e m i l o  
Curricular (CDS) y en el Instituto 
Nacional de Calidad y Evaluación 
(INCE) durante 1996. Podrán concu- 
rrir españoles con titulación universi- 
taria superior, que hayan terminado 
su licenciatura en 1992 o con poste- 
rioridad. A las becas ofertadas en el 
CIDE (27) y en el Departamento de 
Documentación del CDC (4) también 
podrán aspirar los diplomados en 
Documentación que hayan terminado 
sus estudios en 1992 o con posterio- 
ridad. El plazo de presentación de 
soiicitudes finaliza el 20 de octubre. 

LIBROS PARA NINOS 
CUBANOS 

En los últimos años se han recibido en 
editoriales españolas innumerables 
cartas de familias cubanas. especial- 
mente de niños y niñas, que piden 
libros. pues en su país no pueden 
comprarlos por la carencia de medios 
que soportan. Sin embargo conservan 
una alegría asombrosa y muchas 
ganas de leer. Los niños cubanos tie- 
nen hambre de libros y un buen 
humor que llama poderosamente la 
atención. Algunas editoriales españo- 
las han enviado libros a bibliotecas y 
escuelas cubanas. Pero esta ayuda se 
podna multiplicar si se contara con la 
participación de colegios, bibliotecas y 
la generosidad y solidaridad de perso- 
nas particulares de España. Algunos 
de Amigos del Libro y de EDUCACION 
Y BIBLIOTECA estamos muy ilusiona- 
dos en encauzar y potenciar los envios 
que. seguro, a muchos lectores os 
gustaría hacer. Los libros (no hace 
falta que sean nuevos, pero si que 
sean dignos) que querais donar podéis 
enviarlos al Comité Cubano del IBBY. 
O'Reilly, 4 (esquina a Tacón). Palacio 
de El Cabo, Habana Vieja. La Habana 
(Cuba). o, antes del 30 de noviembre. 
a: 

Asociación de Amigos del übm lnfanl Y 
Juvenil, Santiago RusHol, 8,28040 Madrid. 

SlDA Y BIBLIOTECAS 
EN ASTURIAS 

La Asociación Asturiana de Bibliote- 
carios, Archiveros, Documentalistas y 
Museólogos (AABADOM) organiza 
para el próximo 1 1 de noviembre un 
Encuentro sobre Bibliotecas asturia- 
nasfrente al sida. El objetivo es con- 

cienciar a los bibliotecarios del papel 
que puede desempeñar la biblioteca 
en la lucha contra el sida. Para ello se 
pretende involucrar no sólo a bibliote- 
carios sino también a profesores, 
miembros de los Comités Antisida y 
profesionales de la salud con el fin de 
crear unas pautas de actuación con- 
junta. Participarán R. Salabema 
(EDUCACION Y BIBLIOTECA), J.A. 
Frías (Fac. de Traducción y Documen- 
tación de Salamanca), J.L. Bercedo 
(profesor del I.B. "Juan Herrera" de 
Madrid) y J. h a t s  (Catedrático de 
Didáctica de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Barcelona). Además se 
presentarán experiencias desarrolla- 
das dentro y fuera de Asturias. El 
mismo día se podrá visitar la exposi- 
ción Stop Sida de la Asociación Salud 
y Sida de Madrid. 

Pza. Daoiz y Velarde, 11 
33009 Oviedo 

Tel.: (98) 521 1397121 809511 48058 

CURSO DE BIBLIOTE- 
CAS ESCOLARES 

Por segundo año se organiza este 
curso de la SEDIC, dirigido a profeso- 
res y responsables de bibliotecas esco- 
lares de enseñanza primaria y secun- 
daria, con una duración de 80 horas 
lectivas, entre el 17 de octubre y el 13 
de febrero. Consta de cinco bloques: 
Biblioteca escolar aspectos generales; 
Organización y gestión: Fondos docu- 
mentales: Dinarnización: Tecnologías 
de la injormación y bibliotecas escola- 
res. El horario del curso será de 18 a 
21 horas los martes y jueves. en la 
sede de la SEDIC. El número de plazas 
es de 30. y la matricula de 55.000 
pesetas (45.000 para socios). 

SEDIC 
Fuencarral, 123 6Q dcha. - 28010 Madrid 

Tel.: (91) 593 40 59 

11 ENCUENTRO IBERO- 
AMERICANO DE LITE- 
RATURA PARA NINOS 

Del 4 al 9 de diciembre se celebrará en 
La Habana este 11 Encuentro. Se desa- 
rrollarán tres seminarios (Enseñar a 
leer es enseñar a pensar. Enseñar a 
pensar es  conmover; Conmover es  
moralizarj y dos talleres (El teatro pam 
niños y jóvenes: el espacio posible de 
la utopía y La litemiura infanto-juvenil 

en el espacio de la radio, la televisión. 
el cine y las nuevas tecnologías). 

5' JORNADAS CATA- 
LANAS DE DOCUMEN- 
TACION 

Del 25 al 27 de octubre se celebran 
estas Jornadas en Barcelona. La con- 
ferencia inaugural, Les autoroutes de 
l'injormation. de nouueaux marchés. de 
noueaux défi. une nouvelle communl- 
cation, será impartida por Jean 
Michon, del Ministerio de Industria y 
Comunicaciones francés. Otras confe- 
rencias programadas son: Who is res- 
ponsible jor injormation quality in the 
injormation society?, por A. Gilchrist; 
How to make change work jor you: the 
implications jor Libraries ojorganisa- 
tional. Educational and Technological 
Change. por M. Heery: RéJexions sur le 
maintein de la qualité dans unproces- 
sus de réorganisation. por J.F Jauslin. 
A su vez se desarrollaran sesiones 
paralelas sobre Calidad y servicios, 
Bases de datos. Calidad y evaluación. 
Nuevos métodos y técnicas. Marketing 
y usuarios. Información en las organi- 
zaciones. Información y sociedad. 
OPACS, La calidad y los profesionales, 
Intemet. En las cuatro mesas redon- 
das se debatirá sobre ¿Tenemos los 
profesionales que necesitamos para la 
sociedad de la injormación?; ¿Tienen 
futuro las bibliotecas?; Injraestructu- 
ras de Uzformación del futuro; y ¿Es 
posible la gestión de la calidad en el 
marco de la Administración Pública? 

5' Jornadas Catalanas 
Ribera, 8 pral. - 08003 Barcelona 

Tel(93) 31 9 76 75 

SERVICIOS DE EXTEN- 
SlON BIBLIOTECARIA 

El Area d e  Formación d e  Adab- 
Salamanca organiza el 26 y 27  de  
octubre u n  curso con el siguiente 
programa: Introducción a l  marco 
teórico de los servicios d e  extensión 
bibliotecaria. por R. Domínguez. 
La extensión bibliotecaria en  el  
espacio urbano: bibliobús. biblb- 
parque. libros en  el mercado. ferias 
del libro, por F. Bringas. La biblio- 
piscina: la biblioteca a l  sol, por J.L. 
Sánchez Rodriguez, y Bibliovaca- 
dones: de viaje con la  biblioteca, 
por M. Escardó. 
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