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BUZÓN 

El libro 

La palabra libro puede abarcar varias acepciones o signi
ficados. En el diccionario académico encontramos "Con
junto de hojas manuscritas e impresas, reunidas y formando 
un volumen". Esta definición puede ser el aspecto pura
mente hojaresco-otoñal, que así lo puede percibir quien 
nunca se acerca a él. Si lo miramos con cristales de varios 
colores, veremos otros aspectos o percepciones, entre las 
que se pueden resaltar las siguientes: Metafisico, un libro es 
un ser, pues existe desde el momento en que está realizan
do. Biológico: pues, a): nace fisicamente al conveltirse en 
soporte material de contenidos y ve la luz al estar en las 
manos del lector que es el que le da vida; b): crece median
te las personas que le alimentan por el mero hecho de ser 
leído; c): se reproduce, ya que desde el momento de la lec
tura, te ha enganchado para que cojas otro y, al leerle, ya se 
están dando el germen para crear otro propio, más personal, 
el nlyo. Sobrenatural: un libro nunca muere, ya que su alma 
se queda en nuestras mentes, se inmortaliza para vivir como 
tótem sagrado de obligada referencia secu lar, ya que es el 
soporte del progreso de la humanidad. Psicológico: en 
cuanto ser, tiene necesidad de relacionarse, en este caso, 
con los interlocutores vál idos, el lector y los protectores, 
bibliotecas, librerías, museos, etc., que le dan vida. El libro 
es un cerebro que nos habla, un amigo, que nos espera a que 
le abramos, lm alma que perdona nuestros olvidos. 

La hi storia nos demuestra los dichos de Heine: "Donde 
se ama a los libros, se quiere a los hombres"; "Cuanto 
menos se lee un libro, más daño hace lo que se lee". Amis
toso: al igual que el perro, es fiel aliado y amigo del hom
bre, es rotundo, sincero y claro, pues se dice: "Habla como 
un libro abierto"; tener un libro cerrado constituye el mayor 

Fe de erratas 

desprecio a la cultura. Amoroso: ya que el lector es un 
amante y entre ellos se acercan, descubren, conquistan y 
coquetean, de donde ambos sa len enriquecidos. Fisiológi
co: pues está incardinado en el acervo cu ltural greco-roma
no: "Mens sana in corpore sano". Moral: nos enseña y 
transmite los buenos amigos y las buenas costumbres del 
ser humano y las influencias en el mundo de la civilización. 
Intelectual: nos ayuda a pensar y a meditar sobre el autor, la 
época, la realidad y la civi lización. Religioso: nos relaciona 
con el más allá y la huella de Dios, como así lo demuestra 
el libro por antonomasia, la Biblia. Turístico: un libro es un 
viaje que com ienza con numerosos interrogantes, inquietu
des con sus posibles desalTollos, rutas, aventuras y, al final 
del viaje, nos causa melancolía, nostalgia o tristeza, pero 
nos deja la respuesta para llenar ese vacío con otros saberes 
y mundos, a los que te invita a viajar y de los que resultan 
todavía más emocionantes. Cultural: al establecer una dua
lidad consustancial con el lector: cuerpo-alma, fruto-flor, 
madre-hijo. Ideológico: un libro debe ser un agente revolu
cionario para nuestra mente. Químico: un ácido química
mente perfecto, necesario para diluir radicalmente la caspa 
social o incu ltura. 

y como colofón, apuntaré dos cosas: primera, mi home
naje a los insignes escritores que poetizaron sobre el libro , 
y segunda, el recuerdo de mi tío Roldán, que, siendo yo 
muy pequeño, me decía: " Muchacho, ¿qué haces con ese 
trasto siempre entre las manos?, a lo que yo respondía: 'No 
solamente es un trasto, es el trastomo más placentero que 
conozco"'. ~ 

José M" del Salado Rodríguez de la Pica 

étlsalado53@hotmail.com 

En el número anterior de EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA pusimos el nombre de una colección en el lugar donde debe
ría baber ido la editorial. Así en la reseña de la p. 16 del libro Una universidad para los niños el área de publicación que
daría como sigue: Barcelona: Crítica, 2004. Lamentamos el error. 
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La visibilidad necesaria 
Cuando el niño comienza a manejar un primer vocabulario básico, no pregunta por qué el 

Conde de Montecristo se erige en "mano de Dios" para ejercer su particular justicia, ni si es 
vanidoso, arrogante o tiránico el emperador que, yendo desnudo, hace creer a sus súbditos que 
luce un hermoso traje. Lo que despierta la curiosidad del niño, lógicamente, es lo más cercano, 
lo que le rodea, lo que empieza a conocer; no lo que no sabe o de lo que nunca ha oído hablar. 
Eso vendrá después. 

Interrogan a los adultos por qué una jornada se di vide en día y noche, sobre la negati va que 
reciben cuando intentan sacar del agua un pez para tenerlo de mascota, qué es ese sospechoso 
líquido que echan en un agujero del coche del abuelo. 

Esto cae por su propio peso, pensará la mayoría, y como tal debeIÍa reflejarse en los 
primeros li bros que los niños se llevan a las manos. Sin embargo, en el ámbito bibliotecario y 
editorial no es éste el criterio general, pues mantienen el empeño de centralizar los intereses del 
niño en la literatura o en libros de ficción, relegando a un injusto segundo plano los libros 
informativos - léase, respecto a las bibliotecas, escasa incidencia en la adquisic ión , carencia de 
guías de lecturas, ausencia en las actividades de animación, etcétera; y olvido, salvo honrosas 
excepciones, en las co lecciones de las editoriales de literatura infantil y juvenil en lengua 
caste llana- o 

¿No deberíamos aprovechar esa curiosidad natural de los niños para dirigirlos hacia lecturas 
provechosas que les sacien, les fomlen y diviertan , sin excluirles del acceso igualitario a la 
ficción? 

Para lograr adecuadamente este propósito, ¿no deberían las bibliotecas y las editoriales 
enfrentar parte de su trabajo de modo distinto, sin miedo a la no ficción , aplicándose en 
promocionar y descubrir una ciencia que sea di vulgativa y, a la vez, di vertida? 

EDUCACiÓN y BIBLIOTECA no puede imponer nada en el campo editorial -sólo puede dedicar 
atención especial a este tipo de material en la secc ión regular de reseñas, además de un dossier 
anua l- , pero sí puede alentar a bibliotecarios y bibliotecarias, a profesores y profesoras, a que 
diseñen estrategias en sus centros que otorguen mayor visibilidad al libro documental. 

Es algo que puede lograrse, o ¿este año los préstamos de obras de Andersen, Ve me y 
el ineludible Quijot~ se han disparado só lo por ser protagonistas de sus respectivas 
efemérides? ¿O no será que ha sido debido más bien a la planificación, el tiempo y 
el dinero, empleados desde distintos organismos, para darlos a conocer 
mayoritari amente? 

En cuanto mediadores, tal vez podemos hacer algo más que llamar la 
atención . Tal vez podemos influir. Pero vayamos más allá, pues también se 
pueden primar estas lecturas en muchas de las acciones que emprendamos. 
Se puede maquillar la hora del cuento con experimentos de química o con 
descripc iones sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Podemos 
deshacemos, durante un rato, de hadas y gnomos, y descubrir olros mundos 
igualmente asombrosos, por ejemplo, la flora y la fauna de países tan 
remotos como reales. Se trata de un consejo de sencilla aplicación. Hay que 
aprovechar las moti vaciones concretas del nilio. ~ 

• 
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Los libros son mis ojos 
Mensaje del Día Internacional del Libro Infantil 

Hace muchos años, en la India antigua, 
vivía un niño que se llamaba Kapil. Le gus
taba mucho leer y también era muy curioso. 
En su cabeza surgía n preguntas constante
mente. ¿Por qué era el so l redondo y por qué 
la luna cambiaba de aspecto? ¿Por qué los 
árboles crecían ¿Por qué las estrellas no 
caían del cielo? 

Kapil buscaba sus respuestas en los 
libros hechos con las hojas de palmera escri
tos por los sabios. Leía todos los libros que 
encontraba. 

Un día Kapil estaba muy ocupado leyen
do un libro. Su madre le dio un paquete y le 
dijo: "Deja el libro y lleva esta comida a tu 
padre. Debe de estar muy hambriento" . 

Kapil se levantó con el libro en la mano, 
cogió el paquete y se marchó. Continuó 
leyendo mientras caminaba por un sendero 
dificil y desigual. De repente su pie chocó 
contra una piedra. Tropezó y se cayó al 
suelo. El dedo de su pie comenzó a sangrar. 
Kapil se levantó y continuó leyendo, con los 
ojos clavados en el libro . De nuevo volvió a 
tropezar y a caer. En esta ocasión le dolió 
mucho más, pero el texto de las hojas de 
palmera le hizo olvidar su dolor. 

De repente, apareció un rayo de luz y se 
escuchó una ri sa melodiosa. Kapil levantó 
su mirada. Una bella mujer, vestida con un 
sar; blando, con una aureola alrededor de su 
cabeza le sonreía . Iba sentada en un elegan
te cisne blanco. Portaba un arco en una 
mano y una veena (instrumento musical de 
cuerda) en sus otras dos manos. Tendió su 
cuarta mano hacia él y dijo: "Hijo, me 

impres iona tu sed de sabiduría. Te concede
ré un don. Dime ¿qué es lo que más dese
as?" . 

Kapil parpadeó asombrado. Saraswati , la 
diosa de la sabiduría, estaba frente a él. 
Rápidamente juntó sus manos y se inclinó 
murmurando: " Por favor, Diosa, concédeme 
un par de ojos más en mis pies para poder 
caminar mientras leo". 

"Así sea", bendijo la diosa. Tocó la cabe
za de Kapi l y desapareció entre las nubes 
del cielo. 

Kapil miró hacia abajo. Un segundo par 
de ojos parpadeaban en sus pies. Saltó de 
alegría. Corri ó por los desiguales senderos 
forestales, con los ojos fijos en el libro 
mientras sus pies le gu iaban por el camino. 

Con su pasión hacia la lectura, Kapil se 
convirtió en uno de los sabios más leídos. 
Su leyenda ll egó muy lejos por su profunda 
sabiduría. Le fue concedido otro nombre 
Chakshupad, que en sánscrito significa "una 
persona con ojos en los pies". 

Saraswati es la diosa mitológica del apren
dizaje, la sabiduría, la música y el habla. 

Esta es una antigua leyenda hindú acerca 
de un niño que descubrió que la sabiduría 
ll ega a través de las palabras escritas por los 
sabios en los manusc ritos de las hojas de 
palmera. 

Los libros son nuestros ojos mágicos. 
Nos dan la sabiduría e información y nos 
guían por los difi ci les y desiguales caminos 
de la vida. ~ 

Manorama Jata 

Traducción de Sajeeva Babu 

Guías de lectura y otros productos 
bibliotecarios 

La Fundación Germán Sánchez Ruipé- futuro formati vo y social. Distintos consejos 
rez ha editado recientemente un material 
llamado Leer en casa. Algunas sugerencias 
LÍtiles para elegir y disjhllar los libros. En 
él se abarca el desa rrollo de la práctica lec
tora en famili a y la influencia que ésta 
puede tener en los más pequeños para su 
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para potenciar esa relación entre el libro, el 
niño O la niña y los adultos de la familia se 
han distribuido en tres epígrafes: 

"En nuestra casa": consejos sobre la admi
ni stración del ti empo de lectura, predicar 
con el ejemplo, estímulos, etcétera. 



"Lugares": se ci tan la biblioteca públi ca, 
el bibliobús, la biblioteca esco lar y la 
librería. 
"Libros": se resumen los temas que pre
fieren los niños y jóvenes en cada grupo 
de edad (antes de los seis años, desde los 
seis años, desde ocho a nueve años y 

desde doce años). 
En fin , un buen recurso para iniciar a los 

más despi stados papás en la complicada pero 
agradecida labor de la mediación lectora. 

Otra guía que nos llega desde el Centro 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil de 
la FGSR es la selección bibliográfica titula
da De O a 5. Libros para crecer. En ella se 
han agrupado distintas publicaciones para 
los más pequeños (cuentos, libros con poco 
texto, canciones, poemas, libros infonnati
vos, álbumes, etcétera). 

H.C. 

Acabamos este bloque comentando la 
publicación monográfica sobre H.C. Ander
sen que ha editado también la FGSR con 
motivo del bicentenario del autor danés. La 
publicación recoge refl exiones e informa
ciones que permiten un acercamiento a la 
figura de este escritor y sugieren otras fuen
tes en las que profundizar en el conocimien
to de su biografía y su creación literaria. 

FGSR 
Peña Primera, 14 y 16 
37002 Salamanca 
W923 269 662 

I &1,923 216 317 
e!lfgsr.salamanca@fundaciongsr.es 

Desde las Bibliotecas Públicas de Mis
lata (Valencia), además de las hab ituales 
guías de lectura que realizan mensualmente 
haciéndose eco de algún evento o efeméride 
especial (una dedicada a Ferlosio - Premio 
Cervantes 2004-, otra al Bicentenario 
Andersen, otra al Centenario de la muerte 
de Julio Verne, etcétera), nos ha llegado a la 
redacción una publicación que forma parte 

de la XV II Campaña de An imación a la lec
tura "SOS: La Tierra". 

Esta acción ecológico-solidaria que está 
promovida por el Ayuntamiento de Mislata 
y por todos los colegios de la localidad y en 
la que como colaboradoras encontramos a 
las bibliotecas públicas, se ha materializado 
en un álbum de cromos con pasatiempos y 
ejercicios de atención sobre los recursos 
naturales. En él tamb ién se ha incluido una 
lista de libros recomendados para conocer 
los problemas a los que se enfrenta el plane
ta . 

Bibliotecas Públicas de Mislata 
Plaza 9 de Octubre, sIn 
46920 Mislata 
W963 794 660 

Otro álbum de cromos rea lizado por el 
Equipo Peonza nos ha llegado desde el Il 
Salón del Libro Infantil y Juvenil de Canta
bria celebrado en Santander entre el 22 de 
marzo y el 14 de mayo. En ese álbum las 
figuras claves son el escritor británico de 
origen noruego Roald Dahl y el fantástico 
ilustrador inglés Quentin Blake. Este mate
rial presenta algunos de los libros creados 
por la pareja a p3ltir de un senci llo juego: 
juntar el párrafo propuesto con algunas de 
las situaciones recreadas en los cromos. Se 
pretende, según se espec ifica en la introduc
ción, desarrollar en los niños "un deseo irre
frenab le de leer los libros completos una vez 
se termine de rellenar el álbum". Ojalá lo 
logren pues los libros de Dalh ilustrados por 
Blake conforman una pi sta de despegue 
muy interesante para di sfrutar leyendo tex
tos e imágenes. 

Peonza 
Apartado de Correos 2170 
39080 Santander 

J 972- Vacacion es en. .. Santurlzi de 
Roberto Moso es la obra con la que la Red 
de Bibliotecas Municipales de Santurtzi 
ha obsequiado a sus lectores y lectoras el 
pasado 23 de abril. Realizada siguiendo el 
formato folleto , la publicación recoge una 
narración sobre la amistad entre niños de 
distintas procedencias y nos cuenta las 
aventuras juveniles que tenían lugar en la 
localidad vizcaína no hace mucho tiempo. 
Un materi al cercano a los usuarios y usua
rias de la biblioteca que agradecerán leer 
hi storias basadas en zonas del pueblo. 
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Biblioteca Central 
Plaza Juan José de Mendizábal sIn 
48980 Santurtzi 
~944 610 854 
",944 625 715 
S!Jbiblioteca@ayto-santurtzi.es 

En la publicación de otra obra literaria 

han parti cipado las Bibliotecas Públicas 

Municipales de Madrid junto a la Asocia

ción de Amigos del Libro Infantil y Juve

nil. Se trata de El Angel caído de l ordi Sier

rra i Fabra, ilustrado por Quique Palomo y 
prologado por Al fredo Gómez Cerdá. 

Con este título da comienzo la co lecc ión 

denominada "f-I itas de Madrid", que tiene 

como meta dar a conocer distintos temas y 
monumentos de la capital española, por 

medio de obras de creación literaria escritas 

centradas en aspectos de estas dos figuras 

re levantes: El Quijote con Carta imposible 

a /In lI1/1chacho sevillano de Pedro Rodrí

guez Pacheco e ilustrado por Se rg io Gonzá

lez Pu lido y el escrito r danés con Andersen 

y tú de Manuel Sánchez Chamarra e ilustra

do por Margara Trotter. 

Esta edición, según comenta la Conseje

ra de Cu ltura Rosa Torres en las palabras 

prel imi nares, " tiene como misión prioritaria 

di vul gar la ob ra de ambos autores entre los 

jóvenes lectores que han dejado atrás la 

nillez y se adentran en la adolescencia" . 

Biblioteca Pública Provinc ial Infanta Elena 
Avda. María Luisa, 8 
41013 Sevilla 

e ilustradas por respetados autores. Desde el Departamento de Educación 

La intenc ión de estas dos in stituciones del Gobierno de Nava rra nos han ll egado 
- que anuncian que la contin uidad de la 

colección está sujeta a la acogida que tenga 

este primer volumen- , además de promover 

la lectu ra, es despertar la curi osidad en el 

lector por su ci udad y fomentar la receptivi

dad hacia fo rmas li terarias de temas cerca-

nos. 

El Angel caído es un cuento que nació en 

2002 para ser contando ora lmente en e l 

marco del Festiva l Tiritiland ia de los Vera-

nos de la Vi ll a de ese allO y su hi sto ri a se 

centra en e l monumento al diablo esculpido 

por Ricardo Bellver a finales de l siglo XIX 

y que presíde la plaza de Honduras en el 

Retiro, punto central de la avenida de Fer-

nán GÓmez. 

Asociación de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil 
CI Santiago Rusiñol, 8 
28040 Madrid 

dos nuevas publ icaciones de Blitz, Ratón de 

Biblioteca de la Co lección Bibl iotecas 

Esco lares (Serie Verde y Serie Azul). 

La formación de usuarios y el liSO de la 

il?/ormación. Una experiencia didáclica en 

la biblioteca del Colegio Público de Falces 

(Navarra) es el relato de una aventura de 

animación a la lectura ll evada a cabo por e l 

Claustro de Profesores de l colegio público 

D" Á lvara Álvarez (seri e verde). Es una 

ex periencia práctica de más de quin ce allOS 

contada en primera persona y en la que se 

han implicado profesores, a lumnos, pad res, 

in stituciones y vecinos. 

Los/ondas de la biblioteca escolar y los 

planes de lectura del centro es un folleto 

sobre la biblioteca esco lar y los planes de 

lectura, sobre las ta reas de centra li za r y dar 

a co nocer los rec ursos del centro, sobre la 

se lección de l fondo y el número de ejempla

res que es conveniente tene r. También se 

ofrecen orientaciones bibl iográficas sobre 
De Cervantes a Andersen, leyendo Sevi- tipo de fo ndo y se presenta una ampli a rela-

/la es el título de una publicac ión ed itada ción de editoriales de literatura infantil y 
por la Dirección General del Libro y del juvenil y de libros ele información, además 
Patrimoni o Bibliográ fico y Documental 

de la Consejería de Cultura de la Junta 

de Anda lucía a instancias de la Biblioteca 

Pública Provincial Infanta Elena de Sevi

lla con moti vo de la celebrac ión del IV Cen

tenario de la publicación de El Quijote y e l 

bicentena rio del nacimiento de f-I.c. Ander

sen. Se trata de dos evocaciones li terarias 

de los recursos Web para apoyar e l aprendi

zaje de los alum nos. ~ 

Gobierno de Navarra 
CI Santo Domingo, 8 
31001 Pamplona 
~848 426 578 
~848 426 052 
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ga Jornadas Españolas de 
Documentación 

Las Jornadas Espmiolas de Documenta

ción y la feri a DOCUMA T, promovidas por 

FESABID (y las doce asoc iac iones que la 

conforman), SEDI C y los diferentes comités 

organizati vos, uno de los encuentros más 

importantes y consolidados que celebra e l 

sector de la info rmación a nivel nacional, ha 

tenido luga r e l 14 y 15 de abril de 2005 en 

Madrid (Palacio Mu nic ipal de Congresos). 

Desde sus ini cios, estas Jornadas son un 

destacado marco para la obtención de cono

cimientos, la aportac ión de nuevos concep

tos y el contacto con los nuevos productos y 

servicios de informac ión que prestan los 

proveedores (a lrededor de 50 en esta oca

s ión) . Prec isamente, el lema de este año, 

"Infogestión", marca las coordenadas sobre 
las que se asientan los avances progresivos 

para impulsa r la soc iedad de la infollllac ión 

y, además, destaca el va lor del conoci mien

to en el plano económico y soc iocul tural. 

Las nueve edi ciones de las jornadas ce le

bradas signifi can 18 mios de apoyo para que 

los profes ionales parti cipen en numerosos 

programas y ac ti vidades con líneas bien 

estructuradas en cuestiones, entre otras, 

rel ac ionadas con las actividades cooperati

vas, la formac ión ini cial y continua, así 
como la imagen de la profes ión y la crea-

ción de una conciencia co lecti va profes io

na l, las re lac iones con la Admini strac ión 

centra l, las autonómicas y las instituciones 

internac ionales, etcétera, que le han dado un 

papel fundamenta l. Todo ello ha llevado, s in 

duda, a que estas Jornadas tengan un papel 

relevante para los profesionales de los archi

vos, bi bli otecas, museos y centros de docu

mentación. La a lta participación de as isten

tes, estudiantes, ponentes y expositores, en 

torno a 1.400, constituye un parámetro del 

impacto que a lca nzan. Es ev idente que 

representan una ocasión excepcional para 

conocer y compm1 ir periódi camente pro

yectos, in vestigac iones y experi encias de 

todo e l territori o español, así como para pro

mover el di álogo y el debate en cuestiones 

candentes, como la a lfa beti zación info rma

ciona l o el dificil despegue de las bibl iote

cas esco lares. La próx ima edi ción, según se 

ha anunc iado, se celebrará en Santiago de 

Composte la. ~ 

FESABID 
el Santa Engracia, 17 - 3° 
28010 Madrid 
... 915912013 
~915 912 013 
eDinlo@lesabid.org 

Leo: nuevo personaje infantil y 
solidario de Intermón Oxfam 

Justicia, so l idaridad, paz, mu ltic ul tu ra l i

dad ... son pa labras di fici les de entender pa ra 

los más pequelios y, sin embargo, impresc in

dibles pa ra que, en e l futu ro, puedan co ntri

buir a la construcción de un mundo más justo. 

Para facilitar esta labor a padres, educadores y 

a la soc iedad en general, en Intermón Oxfam 

acaban de " fi char" a Leo y a su pandilla. 

Leo es un niño de di ez alias, protagonista 

de una nueva co lección de cuentos infa ntiles 

-pero también de juegos, CD, nuevos espa

c ios en Internet.. .- que transmite, a través de 

sus historias, aventuras y vivencias, los valo
res de justicia, soli daridad y paz. El mejor 

am igo de Leo es Ga ndhi , un perro con 

mucho mundo que hab la ochenta y nueve 
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lenguas. Ha vivido con fa mil ias de distintos 

países, es pac ifis ta, y un día decidió irse a 

vivir a casa de Leo. Pero no como su masco

ta, sino como su compañero. Los dos vivirán 

di vel1idas y atrev idas hi storias junto a Noa, 

la herman a de Leo, y Eri c, Lai la y Gustavo, 

SlI S amigos. 

Los dos primeros titulas de la co lecc ión 

que salieron a la venta en abril son Operación 

Leo y Leo y El misterio de los amuletos. ~ 

Intermón Oxfam 
Roger de Llúria, 15 
08010 Barcelona 
... 902 330 331 
eDinlo@lntermonOxlam.org 
¡o,http://www.intermonoxlam.org/ 



30 cumpleaños de Aula Libre y nuevo 
Abecedario 

La revi sta Aula Libre del Movimiento de 

Renovac ión Pedagógica Aula Libre cumple 

treinta años y lo están celebrando por todo 
lo a lto: stand en la Feria de Muestras de 

Zaragoza, exposiciones, cuentos Illusicados, 
talleres, cuentacuentos, etcétera . Desde acá 
les felicitamos y deseamos que cumpl an 

muchos más. 
Por otro lado os damos noti cia de la apa

ri ción de un nuevo abecedario escrito por 

Mariano Coronas Cabrero y ed itado por el 

MRP Au la Libre dentro de su co lecc ión 
"Al fabetos". Se trata de El camienzo de las 
hislOrias. Un abecedario de principios, una 

recopilación alfabética de comienzos de 

libros, sus primeras lineas ... Comienzos 

sugerentes que invitan a entrar más profun

damente en el desarrollo posterior de cada 

hi stori a. Comienzos de obras como Moby 
Dick, El Principiro, Mari/da. Hisrorias de 
Fronz , etcétera, reunidas con un gusto 

exq ui sito por el autor y que abren e l apetito 

lector. ~ 

MRP Aula Libre 
Apartado de Correos 88 
22520 Fraga (Huesca) 

Cuadernos Hispanoamericanos dedica 
un dossier al bibliotecario José Ibáñez 
Cerdá 

La revista Cuadernos Hispanoamerica
nos, editada por la Agencia Española de 

Cooperación Internaciona l, dedica parte de 
su número 657 (ma rzo 2005) a la figura del 
bibliotecario espai\ol José lbái\ez Cerdá, 

fa llecido en 2001. A través de sembl anzas 

escritas por comparleros y amigos comple

tamos la intensa trayectoria de un bibliote

cario acli vo y acti vista de las bibliotecas y la 

bib liografta. Ibállez Cerdá estudió en la 
Facultad de Fi losofia y Letras de la Uni ver

sidad de Valencia. En la posguerra civil 
colaboró en los Servicios de Recuperac ión 

Artística. En 1940 ingresó, por oposición, 

en e l Cuerpo Facultativo de Archi vos, 
Biblioteca y Museos. Destinado a la sección 

de Cartografta de la Biblioteca Nacional, 

terminó su tesis doctoral. Después de ocu
par la secretaría general de la Biblioteca 
Nacional , fue director del Archi vo de l Con
sejo de Estado. Su despel1ar americani sta 
tuvo lugar cuando, comisionado por Nacio-

nes Unidas, estuvo en Bolivia un año como 

consultor de las bibliotecas de aque l país. 

Desde 195 1 y hasta su jubilación en 1983 
fu e director de la biblioteca de l Instituto de 
Cultura Hi spánica , que más tarde se ll ama

ría Bib li oteca Hi spánica. No acabó aq ui su 

ex peri encia profes iona l pues después fue 

vocal de la Comisión de Va lorac ión del 
Patrimonio en e l mini sterio de Educación , 

profesor de la Escuela de Documentali stas 
para la formación del Cuerpo de Archi veros 

y Bibliotecarios, miembro de la Comisión 

para la Protección de Bienes Patrimoniales 

de Origen Hi spánico en e l Exterior, y se 

ocupó del Archi vo-B iblioteca de l In stituto 
Nac ional de Técnica Aeronáuti ca. ~ 

AECI 
Av. Reyes Católicos, 4 
28040 Madrid 
~915 838 100/01 /02 
.. 915838310/11/13 
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Puesta en marcha de la web del Libro, 
Archivos y Bibliotecas de la Consejería 
de Cultura de Castilla-La Mancha 

Se acaba de poner en marcha la web del 
Libro, Archi vos y Bibliotecas de la Conse

jería de Cultura de Castill a-La Mancha en la 
dirección: http ://j2cc.jccm.cs/dglab/Homc. 

:1 JCCM - Libro, Archlvol y BUlole, ••. - Mlc:rolof,'nlernel Explot.r ~í&j 

Acceso a di stintos servIcIos bi bli oteca
rios regionales y catálogos (clubes de 

lectura, secciones loca les, etcétera) 
Publicaciones y obras financiadas con 

ayuda de la DG del Libro, Archi vos y 

Bibliotecas 
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Se trata de l primer paso para la consecu
c ión de la medida 22 del Plan de Desan ollo 

Bibliotecari o de Castilla-La Mancha a tra

vés de la cual se pretende poner en marcha 
el Portal de las bibliotecas de la región. 

Desde la página se accede a los siguientes 

contenidos: 
Funciones y estructura de l Servic io 

Regional del Libro, Archi vos y Bibliote
cas de Castilla-La Mancha 

Di rectorio de las personas que lo compo

nemos 
Contenidos de las Secciones del Libro, 

Archi vos y Bibl iotecas 

Líneas de subvenciones y sus tex tos 
completos 

Legislación de Castilla-La Mancha en 

estas materi as 
Pautas bibliotecarias 
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El boletín Anaquel en línea incluyendo 

los números anteriores 

La Guía de recursos de animación a la 
lectura: Quijote 2005, con más 
de 130 empresas y 279 actividades di s

tintas. 
El Directori o de las Bibliotecas públ icas 

y editori ales de Castilla-La Mancha 

Noticias de actualidad 

En próximas ach13li zac iones se podrán 

consultar, entre otros: 
El programa de cursos de formac ión 
2005 para los bibliotecari os y archi veros 

de la región. Incluyendo la posibilidad de 

solicitar cursos en línea 
La apli cación de estadí sticas de la red de 

bibliotecas públicas de Castilla-La Man

cha, que en este momento está siendo 

actualizada con los datos correspondi en

tes a 2004 
En un futuro, pues en estos momentos 

está en fase de preparac ión, la web será tam
bién la platafonna a través de la cual se 

accederá al Catalogo colecti vo de la Red de 

Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha 

y la Biblioteca Digita l de Castill a-La Man

cha. ~ 

Servicio Regional del Lil>ro, Archivos y 
Bibliotecas de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 
CI Trinidad , 8 
45002 Toledo 
ii/925 267 465 
.,925267574 
aDsrlab@jccm.es 



Biblioteconomía 

Coloquio Infe/"llacional de Ciencias de la 

DocumelltacióJl 
Sociedad de la Injárll/ación e ft!forll/a

ción pa/'{{ 111 Sociedad 

Edición a l cuidado de .José Antoni o Merlo 

Vega 
Sa lamanca: Uni versidad de Sa lamanca. 
Depa l1amento de Bib lioteconomia y 

Documentación. 2004 

Anualmente e l Departamento de Bibli o

teconomía y Doc umentación de la Uni versi

dad de Salamanca organi za su Coloquio 
internacional de Ciencias de la Documen
tación , en el que se estudian de form a 

monográfica aspectos vinculados a las áreas 
de investigación y docencia del Departa

mento. En 2004 se reuni ó a profes iona les y 

anali stas de la información para debatir e l 

grado de penetración de las tecnologías de 

la inform ac ión en la soc iedad actual , espe
c ialmente en dos ámbitos geog ráficos: 

Espa ña y América Latina. Las actas de 

dicho encuentro se han publicado de forma 
impresa y e lectróni ca , con contenidos di fe

rentes, ya que la edición en cederrón es 

mucho más amplia que la monogra fia . En 

ambos casos, se reúnen las ponencias temá

ti cas, que se agruparon en torno a los epí

grafes " Panoramas" , con trabajos que expo
nen la penetración de la sociedad de la 

información en áreas geográfi cas específi 
cas, con especial hincapié en las regiones 

espati olas y latinoameri canas; y " Enfo

ques", con estudi os tangencia les sobre las 

tecnolog ías de la informac ión y su uso por 

parte de los c iudadanos, las empresas y las 
instituciones: propiedad inte lectua l, educa

ción, software li bre, etcétera . Ade más de 
estos temas, en la documentac ión electróni

ca se incluyeron otras dos secc iones: " Insti 
tuciones", co n las presentaciones de entida

des públicas y privadas que están trabajando 

para promover las tecnologías de la infor

mación en la soc iedad, así como centros de 
estudio de la sociedad de la información; y 
"Experiencias", en las que se refl ejan las 

actividades ll evadas a cabo por diferentes 
instituciones para acercar la información a 
los ciudadanos a través de las tec nologías. 

La edi ción im presa se abre con una serie 
de articu los que enmarcan la situac ión de la 

V COLOQUIO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS DE LA DOCUMENTACiÓN 

Sociedad de la Información 
e Información para la Sociedad 

JOSI!A¡.(fONIO MERLO VEGA/ea. ) 

soc iedad de la in formación en áreas geográ
fi cas especí fi cas. Las ponencias publicadas 

son las siguientes: "El Pape l de España en la 

sociedad elel conocimiento: retos de equipa

ración a los países de la Unión Europea", de 

Mercedes Caridad Sebastián [el al.] ; " Una 

mirada a la soc iedad de la informac ión en 
Améri ca Latina: rea lidades y proyectos", de 

Aurora de la Vega; "Perspectivas de la 

sociedad de la información en e l Mercosur", 

de Emir .J osé Suaiden; "¿Centroamérica: 

hacia la sociedad de la info rmación?", de 
Sa ray Córdoba y "La soc iedad de la infor

mac ión en México", de .Jud it Licea de Are

nas. Las ponencias que se presentaron en la 

sección " Enfoq ues" cons istieron en estud ios 

parti cul ares so bre las tecnologías de la 

información y su uso por parte de los ciuda
danos, las empresas y las in stituciones. Los 

trabajos que pueden consultarse en la edi

ción impresa son: "Gesti ón de Información 

y de l co nocimi ento: tecnologías y compe
tencias para la soc iedad de la información", 

de Glori a Ponjuán ; " Empresas ele informa
ción para la soc iedad de la información", de 

José Ari as Ordóñez; "Cua li dades y valores 

de l profes iona l moderno en la sociedad de la 

información", de Norma Barrios; " Propie

dael Intelectual y gestión de derechos de 
autor en el marco comuni tari o de la Socie

dad del Conoci miento", de María Dolores 

Ayuso Ga rcía y " Rec ursos electrónicos, 
investigación y profesionales de la informa

ción", de Juan Carl os Mart ín Gonzá lez. 

La edic ión electrónica es mucho más 
comp leta, ya que, además de los textos ante-
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n ores, se puede consul tar documentación 

muy variada y una vei ntena de comunica

ciones, en las que se tratan temas diversos, 

siempre re lac ionados con la temática gene

ral del Co loquio, como e l proyecto brasile

ño " Digitando o Futuro", las aplicaciones de 
la robótica en la Biblioteca Va lenciana, el 

uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en las bibliotecas municipa
les de A Coru ña o la creación de una red 

documenta l en la admi nistración pública en 

Asturias. 

Ambas publicaciones han sido coordina
das por José Antonio Merlo Vega, que actuó 

como director de l s im pos io, siendo el propio 
congreso el edi tor de las ponencias. Su dis

tri buc ión no se está hac iendo de forma 

FUENTES ROMERO, Juan .losé 

La sección de temas locales ell la 
biblioteca 
Gijón : Trea, 2005 

Fuentes Romero aborda en esta mono

grafia un tema destacado sobre el que ex is

te poca bibliografia en España (au nque la 

producc ión nac ional de mtículos sobre la 

secc ión de temas locales en bibliotecas va 

en aumento), y que constituye además un 
quehacer bib li otecario ine ludible en los 

tiempos que corren: la cuestión de la sec
ción de lemas locales en la biblioteca, 
explícito titulo de su libro. Se trata de un 

libro, y hago de vis ionari o con esta afirma
ción, que va a constituir una referencia para 

estudios posteriores y que digni fica la sec

ción de temas locales, reafirmando que no 

se tra ta de un servicio de construcción arbi

traria, caprichosa y voluntarista por parte de 
un bibliotecario ilumi nado, sino de un que

hacer que responde a una necesidad, y que 
como cua lqu ier servicio bibliotecario, nece

sita de unas premisas conceptua les para lle

varlo a cabo con éx ito, así como un método 

de di nami zac ión. En este sentido este 1 ibro 
nos lleva por el buen camino, va liendo de 
manual de procedimiento para los bi bliote

carios, de libro guía para los investigadores 

en temas locales para conocer el esquema de 
las fue ntes de dicha in formación, y de lite
ratura de interés para los que tengan curiosi

dad por estas cuestiones en general. 
Fuentes Romero presenta una di stri bu

ción de la temáti ca de la secc ión de temas 

14 

comerc ia l, ya que las actas se distribuyen al 

prec io de coste y gastos de envío. Los pedi

dos deben ser rea lizados a la empresa Cíce
ro (cicero@cicero.es.te lefonica. net), que se ha 

encargado de la compos ición, maquetac ión 

y coordinac ión edi tori al. Con ambas ob ras, 
los estudi osos de las apl icaciones de las tec

nologías de la inform ac ión en los distintos 
ámbitos de la soc iedad disponen de nuevos 

rec ursos doc um enta les, que contri bui rán al 

conoc imiento y difusión de la sociedad de la 

información en España y América Latina. ~ 

Andrés S. Barba Pérez 
Servicios Centrales. Biblioteca Municipal de 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 

loca les en la biblioteca (que en pnnclplo 

pud iera res ultar un tanto compleja), de 

forma clara, concisa y con un lenguaj e nada 

técn ico, todo lo cual acompafia con unos 
ejemplos y unas citas esclarecedoras. Anali

zaremos ahora la obra que se di stribuye en 

seis capítu los. 
En el primero, " lmpOItancia de la sección 

de temas locales. Su defini ción y objeti vos", 

se disecc iona el concepto de lo global fren

te a loca l con raciona les y documentados 

argumentos. Después se disecciona la lógi

ca de la secc ión de temas locales, de tal 
manera que el autor le atribuye la impOIta n
cia que merece para ser tratada por la bibl io

teca públ ica actual, ori entada al usuari o y no 

a los documentos. También se habla sobra

damente de la info rmación a la comunidad 

como concepto fuera y dentro de la bibl iote
ca, ofrec iendo una visión globa l de la 

misma donde se infieren las competencias 
de la biblioteca en el asunto. Termina este 

punto comentando los objetivos que persi

gue esta sección. Con este primer bocado se 

saborea ya e l resto del libro. 

En e l segundo cap ítulo , " Hi stori a y 

bibliografi as loca les. El concepto de autor 
loca l. Los límites geográficos. La relación 
con los archi vos y museos loca les", se abor
dan distintas cuestiones previas a la gestión 

de la co lección que tienen que ver con las 
dimensiones de la colección local. Se plan
tea su perspectiva historicista, y la impor

tancia de contar con un servicio bibliográfi
co y de referencia para la sección (aunque 

esto ya es entra r en la gestión). Se tratan dos 



de las varias cuesti ones clave de la secc ión 
local como es la temática de autor loca l y 

los limites geográ fi cos que abarca la co lec
ción. Se termina el capítulo haciendo una 

ligera referencia a las dos instituciones 

documentales loca les que aba rcan este 
mismo campo temáti co, el museo y el arc hi
vo. 

El capítulo tres, " La colección de mate

ri ales. Los soportes y formatos. Los temas. 

La gestión de la co lecc ión", representa e l 
corazón del libro para los que busquen en é l 

un manual de procedimiento. La desc rip

ción de la tipo logía es cuidada y exhausti va, 
y le puede servir a l bibli otecario tanto para 
formar una colección como para eva luar la 

que tiene. La cuestión de la temática que ha 

de abarcar la sección , asunto que se ha de 

tener c laro y del que depende la ca l idad de 

la co lecc ión, es tratada con la importancia y 
seriedad que merece, presentándonos una 

clasi ficación de los temas loca les. En cuan

to al tema de la gestión, Fuentes Romero 
hace una breve aunque c lara mención a la 

misma dedicándo le tres páginas a su po líti
ca; no obstante, todos los apuntes que se 

hacen aquí son los que se extienden luego 

en el li bro. El capitulo acaba haciendo otra 

breve mención, esta vez a la adqui sición de 

materiales para la sección, breve, pero como 

hemos di cho antes, también clara. Este 

capítulo resulta el más adecuado para servir 
de manual a l bibliotecario que gestione la 

co lección y a l esuleliante que quiera ejercer 

ele bibli oteca ri o. 

El planteamiento del cuarto capítulo, 
" Los usuarios de la colección loca l. El per

sonal", es di gno ,de figurar como temari o en 

cualquier Factll tad de Documentación. 
Fuentes Romem ofrece- un estudio serio y 

deta llado que traspasa el ámbito de la sec
ción de temas loca les y que bien pudiera 

servir como tipología para la biblioteca en 

general (aunque está confi gurado espec ial

mente para tratar esta sección). Es sobresa

l i~nte la cuestión de fa formac ión y tareas 
del personal a cargo de la secc ión . 

En el cap ínllo cinco, "Procesamiento de 

los materia les. Su conservación. Las instala
ciones", se tratan de fanna breve pero clara, 

temas fundamenta les para la gestión de la 
colección (que en parte de se dio en el cap í

tulo tres), tales como la cata logación, con 
espec ial mención de la problemática de los 
documentos efimeros; la c las ificación y 

JUAN JOS~ FUENTES ROMERO 

la sección 
de temas locales 
en la biblioteca 

tejuelado para la ordenación de los docu
mentos, optando Fuentes Romero por una 

apl icac ión especial para la secc ión de temas 

loca les de la Clas ifi cac ión Decimal Uni ver
sa l; la conservac ión, ofreciendo dalaS y 

especificaciones, observando no obstante e l 

dilema de que haya de ser una que no impi 

da e l uso de los documentos, aú n siendo 

a lgunos de la secc ión de temas loca les raros, 
únicos O antiguos; y las instalaciones para 
los documentos, así como las partes en las 
que se puede di vidir la sección. 

En el capítulo se is, Clltimo ele la mono

grafia, " El márquetin de la secc ión loca l. 

Las nuevas tecnologías", Fuentes Romero 

une dos temas diferentes, con gra n abunda
miento y claridad. Respecto al márquetin , 
nos ofrece un programa a seguir para que la 
sección sea usada, intervin iendo desde las 

instalaciones hasta el personal, pasando por 
todos los elementos en los que se constituye 

la sección, y seiialando una serie de activi

dades de promoción. El tema de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la gesti ón de co lec
ción local es tratado de forma completa, 
abordándose las cuestiones relat ivas a Inter

net como herramienta de márquetin y pro

moción , a la colección de recursos virtuales, 

a la digitalización del catá logo y de a lgunos 
documentos, y a la publicac ión e lectróni ca, 

entre otros temas. l a Illonografia acaba 
ofreciendo un apéndice con información útil 
donde se dan ejemplos de webs sobre co lec-
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c iones loca les de bibliotecas, una bibliogra

fí a básica e in formación sobre una serie de 

organismos que publican materi ales cm1o
gráfí cos. 

Fuentes Romero vue lve a construir un 

trabajo hecho con ri gor, muy documentado, 

donde se evidencia la enorme investigación 
que el autor ha tenido que realizar para aca

bar ofreciéndonos "mascad ito", un trabajo 

en que de forma clara se da y se justifica la 

importanc ia que tiene hoy en día la sección 

de temas loca les, cómo gesti onarla y cómo 

dinamizarla. Auguro, como ya dij imos al 

SAORíN PEREZ, To más 

Los portales bibliotecarios 
Mad rid : Arco-Libros, 2004 

En la sociedad de la información en la 
que vivimos, o a la que aspiramos, donde 

los profes iona les de la informac ión juegan 

un papel prepo nderante en un entorno ya 

ete rnamente cambiante de informac ión 

electró nica, resul tan muy bienvenidas obras 

como Los portales bibliotecarios . Este li bro 
de Tomás Saol"Ín me parece indispensab le 

para los bibl iotecarios del siglo XXI o para 

los que se convertirán en bibliotecarios a lo 
largo de é l, ya que bajo ese título, "porta les 
bibliotecari os", encontramos temas de las 

oposiciones de fac ultativos de bibliotecas 

16 

principio, una larga vida de uso a este docu

mento que se va a convelt ir en manual de 

referencia, pues cada vez más en las biblio

tecas se va a implantar la necesidad de ges

ti onar co lecc iones loca les, y además esta 
monografia no sólo es seria y útil , sino que 

de momento en lengua espaiiola, que sepa
mos, es la primera que trata específicamen

te este asunto. ~ 

Antonio Díaz Grau 
Biblioteca Pública Municipal de San Javier 
(Murcia) 

que, hasta ahora, no habían encarado con la 

amplitud y prec isión que lo hace Saorí ll. 
Los portales bibliotecarios recogen el 

concepto de biblioteca híbrida donde se pro

duce una constante evolución tecnológica y 
una convivencia cordial entre información 

e lectrónica, en sopOlte impreso y respon
diendo a múl tiples sistemas de acceso. En 

este manual se recogen las premisas básicas 

pa ra abordar e l proyecto informativo púb li

co en linea de las bibliotecas palt iendo de la 
bibli oteca automati zada y cami nando hac ia 

la bibl ioteca virtual, sin dejar en ningún 

caso la concepción sistémi ca de las bibliote
cas, y pl anteando a los profesionales de la 

in fonnac ión una evolución en la fo rma de 

concebir su trabajo, donde cambia el cómo, 
no el porqué de la función biblioteca ria, que 

es relac ionar al usuari o con la info rmac ión. 

Este manua l se estructura en cuatro den
sos capitulos ll enos de claridad expositiva, 

ideas y percepciones de alto calado profe
s iona l. El primero de e llos, de carácter intro

ductori o, hace una aprox imac ión a los por

tales en general y a la biblioteca híbrida 
comenzando por dil uc idar si prima el con

cepto de portal o el de biblioteca (capitulo 

O); a continuac ión se tratan los servicios de 
bibliotecas en el mundo di gita l, contextuali
zando las tendencias del discurso de la 
sociedad de la informac ión y estableciendo 
c laramente los conceptos de biblioteca 

hibrida, ac larando los ya clásicos referentes 

terminológicos en este contexto de bibl iote
ca e lectrónica, di gital y viltua l (cap ítulo 1); 

el capítu lo 2 está dedi cado profusamente al 
estatus de la "automatización bibliotecaria", 

denominació n ya insuficie nte, como 

demuestra la obra de Saorín, al recoger un 
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Tutoría de valores para preadolescentes 
propuestas para tPObajar con estudiantes de fO a f4 años 
Maria Carmen Izal . NOVEDAD. 15.20 € 

77 actividades para trabajar doce valores en la tutoría: amor. bondad. autoconoci
miento. convivencia. esfuerzo. libertad. paz. prudencia. respeto. responsabil idad. soli
daridad y tolerancia-diálogo. 

Animar a leer desde la Biblioteca 
Juan José lage. NOVEDAD. 15,40 € 

Manual de formación y consulta para trabajar la formación a la lectura desde la biblioteca. 
Abundantes iniciativas y materiales para trabajar y orientar a los jóvenes lectores. 

Cuentos y escenificaciones para primaria 
Isabel Agüera. NOVEDAD. 9.50 € 

Estrategias dirigidas a profesores y padres para faci litar y motivar la lectura desde 
los primeros años. 

Colección de literatura infantil y juvenil. dirigida por Germán Diez Barrio. 
Se centra en temas de actualidad y defiende los valores humanos de forma explícita. 
Cada libro lo completa un tal ler con propuestas y actividades para que los jóvenes lectores tomen conciencia de 
los valores y lean el contenido con mayor profundidad y aprovechamiento. Tres Segmentos: 
Serie ROJ¡\: A partir de 8 años · Serie VERDE: A partir de 10 años. • Serie ¡\ZUL: A partir de 12 años. 

OjOS como teles. Braulio lIamero. 5.25 € La mOlltalla de los ratolles 
José González Torices. 5.25 € El excesivo consumo de televisión se contrarresta 

con la creatividad. la colaboración ... 

" 

La amistad. la música. la ayuda. la constancia. el 
valor y la importancia de la lectura ... 

No te enqañeS. Germán Diez Barrio. 5.25 € 
Valores como la ayuda mutua. el aprecio del mundo 

clásico, la autoestima y el trabajo .... 

La patera. Pablo Zapata lerga. 5.25 € 
Valores de integración, la amistad ... 

Basta aquí lIullca lleqan los qatos 
Seve Calleja. NOVEDAD. 6 € 

Las ruinas de un olvidado monasterio incitan a 
los jóvenes protagonistas a hurgar aún más en 
los recuerdos de una sorda rival idad. 

El sortilegio de la qruta de Aqueo 
Josefina Soria y Marisa lópez. NOVEDAD. 6 € 

El interés por los 
hallazgos arqueológi
cos, la amistad y el 
sabor de los cuentos y 
leyendas están en la 
trama de este viaje 
secreto. 

El terrible y temido 
Bílly el Niño ell las aulas 
Jesús Zatón. NOVEDAD. 6 € 

La educación no sexista, el enfrentamiento con los pro
pios miedos y dificultades, el paso de la realidad a la 
fantasía y el interés por las comparaciones literarias. 
laten con las alocadas y divertidas situaciones en las 
que se ven envueltos los protagonistas. 

La rebeliólI de los arqueros 
Jesús Ballaz. NOVEDAD. 6 € 

El afán de superación. el conocimiento de otras épocas 
y el esfuerzo para escribir los propios textos poéticos 
están presentes en esta historia llena de aventuras. 
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Nombre 

Domicilio 

(P. 

Firma 

entramado tecnológico que va de los Siste
mas Integrados de Gestión de Bibliotecas 
(S 1GB) a los Sistemas de Gestión de Conte
nidos (CMS) o a las propias tecnologías que 
él llama "tecnologías portal"; el tercer capí
tulo, el más largo y contundente del libro, 
aborda de lleno y de forma inductiva los 
portales bibliotecarios e incluso va más allá, 
a " la biblioteca-red" donde no se olvida de 
ni ngún aspecto de carácter tecnológico ni de 
gestión, revisando la evolución del usuario 
ante este nuevo contexto. Un anexo sobre 
los Servicios Bibliotecarios Web en las 
bibliotecas públicas de nuestro país, que en 

sí mismo constituye un pequeño libro dentro 
de él, junto a una profusa y clasificada 
bibliografía, completan este magnífico 
manual. 

Los portales bibliotecarios recoge la for
mación y la experiencia de su autor, detec
tando a un Saorín bibliotecario, amplio 
conocedor de los servicios públicos de 
infOlmación, y a un Saorín investigador y 
profesor, que ha dedicado muchas páginas 

de sus investigaciones a esta extensión 
híbrida-digital -automatizada-portal de las 
bibliotecas. Este libro mantiene la calidad 
de texto, la erudición y perfección literaria 
del Saorín de La biblioteca libresca que 
tanto nos deleitara a través de las principa
les listas de distribución como lwetel. Tam
bién aquí se respira precisión, profesionali
dad y generosidad, a través de la credibili
dad no arbitraria sobre un modelo de bib lio
teca que es ya una necesidad. Esta obra no 
es sólo un manual de estudio para oposito
res o estudiantes, sino un libro de obligada 
lectura para todos los profesionales que 
quieran adaptar sus servicios bibliotecarios 
a las exigencias del que se me antoja ahora 
usuario-red o usuario de portal. ~ 

Eva Ma Méndez 
Opto. Biblioteconomía y Documentación 
Universidad Carlos 111 de Madrid 

(.- Con sistema especial de varillas metálicas que le permite encuadernar a 
usted mismo y mantener en orden y debidamente protegida su revista. 

(.- Cada ejemplar puede extraerse del volumen cuando le convenga sin sufrir 

deterioro. 

Copie o recorte este cupón y envielo a: EDUCACiÓN y B IBLIOTECA 

Príncipe de Vergara, 136- of. 2 - 28002 MADRID 
También por fax al 91 411 6060 

Deseo que me envíen: Las TAPAS 8€ 

o Contrarreembolso, más 4,20* € gastos de envío o Talón adjunto 

Apellidos Tfno. 

Población 

Provincia 

*Precio válido sólo para España. 



Feria del Libro Infantil de 
Bolonia 
España, país invitado 
13-16 de abril de 2005 

La bella ciudad italiana de Bolonia, donde cada 

año se dan cita los edito res de todo el mundo en la 

feria espec ia li zada de libro infantil , ha recibido este 
año a Esp3lia como país invitado. Eso signifi ca que 

el país tiene la oportunidad de presentar sus noveda

des y tendencias, abrir nuevos mercados y, por qué 

no, enriquecerse con las ap0l1aciones de los demás. 
Esta feria no sólo es única por sus características, 

sino que se convierte en un escaparate mundial de 

todo lo que ocurre. En ella se dan cita editores que 

compran o venden, agentes que aparecen con autores 

sorpresa, instituciones que promocionan en di feren
tes países el libro infantil , ilustradores armados con 
sus cartapacios llenos de dibujos (siempre es muy 

revelador del clima las colas que se organizan frente 

a algunas editoriales que buscan nuevos ilustrado
res), y escritores que desean promocionar directa

mente sus libros O establecer nuevos contactos. La 

entrada principal , por ejemplo, donde se dan cita los 

ilustradores en e l llamado Café de los Ilustradores, 

contó con una exposición dedicada a ilustradores 
españo les. Esta exposición es un relajo lleno de cre
atividad para aquellos que enteran y sa len cansados de 

citas y libros; prácticamente todo el mundo pasa por 

delante. 
Esp3lia, para muchos países, es un mercado de 

datos contundentes; eso si, si so lamente tenemos en 

, . 
, 

, . 
0.. * 

cuenta las cifras de venta que ofrecen los gremios de 

editores: un 9,8% de las ventas totales del mercado 

del libro pertenecen a libros para niños. Habría que 

contrastar esos datos con otros referidos a produc
ción detallada (a veces se incluyen reediciones y no 

están claras las categorías donde aparecen también 
los libros-juego, etcétera). En cualquier caso las 

expectativas de la presencia de Esp3lia fueron en 

general, buenas y así lo mostraron tanto ed itores y 
autores como representantes de instituciones que 

paseaban contentos por los pasillos. 

La exposición de ilustradores 

Con el nombre de " Ilustrí simos", un acogedor y 

moderno recinto permitía di sfrutar de una selección 
de ilustradores en unas bonitas vitrinas y en algunas 

paredes, mi entras una gran pantalla mostraba el tra
bajo de otros cuyos originales no estaban presentes. 

Según datos de los propios ilustradores, había sido 
una de las exposiciones más visitadas; y no es de 
extrañar, porque en España se encuentran ilustrado

res de primera calidad, aunque no siempre tengan el 
reconocimiento que se merecen. Uno de e ll os, Javier 

Zaba la, rec ibió una mención de honor del Bologna 
Ragazzi Award por el libro Don Quijote de la Man
cha (SM). Un premio que valora, sobre todo, e l con

cepto gráfico. 
En el Café de los Ilustradores estuvieron presen

tes Pablo Amargo, Elisa Argui lé con Daniel Nes
quens, e Isidro FelTer con sendas exposiciones de su 
trabajo. 

Con moti vo de la exposición se editó un catálogo 

a todo color con un CD donde aparece la totalidad de 
los ilustradores selecc ionados. 

Los autores 

Más dificil , sin embargo, lo han tenido los escri
tores. No solamente porque su trabajo no se puede 
apreciar a primera vista y requiere lectores en edito

riales extranjeras, premios, ranking de ventas y 
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buena voluntad de los editores, sino sobre todo por
que España ha sido siempre un país de editores com
pradores y no dispone de tantos recursos para vender 
derechos de autores. Aunque suene un tanto irónico, 

algunas editoriales grandes no di sponen de un depar
tamento (léase persona) que se ocupe en exclusiva de 
derechos. Tal vez por ello se desaprovechó la oportu
nidad de la feria de las actividades, pues en lugar de 
ofrecer panorámicas de autores y tendencias, con 
títulos concretos y autores, se hizo una mesa redonda 
moderada por Felicidad Orquín con unos cuantos 
autores: Emi li o Pascual , Jordi Sierra i Fabra, Gusta
vo Martín Garzo, Mari lar Alexandre y Agustín Fer
nández Paz. La asistencia fue modesta y apenas nin
gún editor extranjero (el servicio de traducción 
simultánea no se usó en ningún caso). 

Don Quijote 

Como no podía faltar, nuestro personaje del año 
estuvo presente de variadas fomlas: una exposición 
de ilustradores - que no participaban en Ilustrísimos, 
otra exposición en el stand del Gremio de Editores, 

También hay traductores en la Feria de Solonia 

En esta edición se ampliaron los actos del nuevo Centro de Traductores. El seminario La creación de un 

imaginario: escribir y traducir para niños ofreció una sugerente variedad de perspectivas sobre la traducción 

de literatura infantil. Moderó la traductora Simona Mambrini, quien se encargó de recordar en pleno merca

do de la Feria que la traducción no es una mera transacción comercial, sino por encima de todo una tran

sacción cultural. 

Nilli Cohen, del Instituto para la Traducción de la Literatura Hebrea, explicó el papel del Instituto en la pro

moción de la traducción de la literatura hebrea a otras lenguas. Hablando de la función de la traducción como 

puente de entendimiento entre culturas, subrayó la escasez de traducciones de literatura infantil hebrea al 

árabe y viceversa. Mauro Rossi, especialista de la UNESCO sobre políticas editoriales y traducción , mostró 

con una cala muy reveladora del Index T ranslationum cuáles eran los autores y obras más traducidos desde 

los 70 hasta ahora, que se podría resumir con un "baja Lenin y sube Disney". Este ejemplo sirvió para ilus

trar su afirmación de que la traducción no es solamente un acto textual, sino que está condicionado por el 

entorno cultural, económico y geopolítico, que no sólo afecta a la manera de traducir, sino sobre todo a la 

elección de las obras y los idiomas que se traducen. En este sentido, habría "centros" de cultura y "barrios , 
periféricos", que quedarían definidos por las relaciones de poder entre los países o regiones. Teniendo esto 

en cuenta, la capacidad de elección de los traductores es limitada mientras que las políticas culturales son 

decisivas a la hora de decidir qué se traduce. 

Elena di Giovanni, de la Universidad de Bolonia, habló de traducción, reescritura y transcreación del otro 

en las películas de Disney. La representación de las culturas distantes en el espacio o en el tiempo de la nor

teamericana actual se basa en los más crudos estereotipos occidentales. Los estereotipos culturales se con

vierten así en metonimias culturales, pues sustituyen a la cultura representada. Paradójicamente, los mayo

res problemas de traducción no lo presentan las referencias a estas culturas, sino las abundantes referen

cias a la cu~ura popular norteamericana. 

Laura Cangemi, traductora del sueco, habló de la censura en la traducción de libros infantiles. Es una larga 

cadena que comienza con la autocensura del autor y sigue con el editor en la lengua original, el editor de la 

lengua de llegada que elige la obra, la autocensura del traductor, del corrector, la librería, los profesores (que 

tienen un gran poder pues deciden las lecturas escolares obligatorias) y los padres, hasta llegar al lector. De 

esta manera hay un empobrecimiento de la oferta. Cangemi relaciona la falta de oferta adecuada a los ado

lescentes con el abandono progresivo de la lectura de los niños y anima a los editores a mostrar más valen

tía en la publicación de temas y lenguaje más realistas. 

Es una pena que faltase tiempo para preguntas y debate, pero ojalá se amplíe la oportunidad en la próxi-

ma edición de la feria. Elena Abós, traductora 
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referida a ediciones históri cas y actuales del libro, y 
un catálogo que repeltoriaba estas ediciones y las 
enmarcaba en un ensayo cronológico. En ese mismo 
stand se podía ver una exposición dedicada a la his
toria de la edición en literatura infantil con libros de 
los principales escritores y también con numerosa 
representación de editoriales. 

alas de papel 

La Feria Internacional del Libro 
en León 

El Ayuntamiento de León aprovechó la Feria de 
Bolonia para presentar la Primera Feria Internac ional 

del Libro Infantil y Juvenil en León, que se celebra
rá en mayo del 2006. El formato parece buscar un 
camino intermedio entre una feria del libro para todo 
público (con talleres, charlas de autores y exposicio
nes, también actividades para niños), y otra profe
sional donde se mostrarán las tendencias internacio
nales. Es un formato que recuerda a las grandes 
ferias como las que hay en Buenos Aires o en Gua
dalajara (México), aunque ninguna de ellas sea espe
cífica para la edición infantil. Dependerá de la capa
cidad de convocatoria y también de las alternati vas 
de trabajo que proponga a los profesionales - hay que 
tener en cuenta que Bolonia es una feria muy queri
da y bien organizada- , para ver cómo quedará la 
organización final. Está anunciado el Premio Peque
ño Cervantes de Literatura Infantil , lo que en el car
gado panorama de premios puede significar, ojalá, la 
posibilidad de un premio independiente. ~ 

Ana Garralón 
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Dos miradas a la naturaleza en un único volumen 
para aprender desde la imaginación y desde la ciencia 

", 
'. Lynx Edicions 
M Montseny, 6 
~ 08193 Bellaterra 
.. (Barcelona) 

Tel.: 93 594 77 la 
Fax: 935920969 
Iynx@hbw.com 
www.hbw.com 

un cuento + un apartado 
de conocimientos 

Serie azul - a partir de 7 años 

En preparación: 
Serie naranja - a partir de 5 años 
Serie verde - a partir de 10 años 
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Un libro es un amigo 
Plan de Fomento de la Lectura de la 
Diputación de Badajoz 

Introducción 

La Diputación de Badajoz y la Fundación Gennán 
Sánchez Ruipérez tienen susc rito un Protocolo de 

Colaboración para la realizac ión de Acciones Forma

tivas, Intercambio de Info rmac ión y Desarrollo de 
Programas. 

Convencidos de que la Bib li oteca Púb li ca fue , es y 

será e l eje a través del cual e l ciudadano se informa y 
se forma de manera igualitaria, y con el deseo de que 

sea la puelia difusora de todo tipo de conoc imiento, a 

princi pios del año 2004 se plantean suscribir un 
Acuerdo Específico dentro del protoco lo primigen io, 

que tenía como objetivo la creación de un Plan de 

Fomento de la Lectura. Con e ll o se pretendía implan

tar un profundo cambio en el mapa lector de la pro

vincia de Badajoz con todas las consecuencias que 

produciría: aumento del índice de lectura, cambio en 
los hábitos de los lectores, mejora de la conciencia 

cri ti ca de la población, familiari zación con los proce
dimientos bibliotecarios, etcétera. 

Por esta razón, la Fundac ión y la Diputación se 

comprometieron a crear un Plan de Fomento de la 

Lectura, desde e l I de feb rero hasta el 3 I de diciem

bre de 2004, para dieci séis loca lidades de entre 1.000 
y 20.000 habitantes de la Provinc ia de Badajoz. 

Dicho Plan se denominó Un libro es un allligo, y 

es la respuesta coordinada y global que se la ha dado 

a todas estas inquietudes. El número de actividades 
que se llevaron a cabo fueron cuarenta y ocho, las 

cuales consistieron en reali zar un encuentro con 

autor, un cuentac uentos y una exposición en cada 

biblioteca. 

Como consecuenci a del éx ito de la primera edi

ción, se está llevando a cabo una segunda en 2005, en 

la que se han ampli ado tanto el número de localida

des (ve intiuna) como de actividades, ya que además 

de las que se rea li zaron en la anterior edición, se ha 
incorporado la rea lizac ión de guías de lectura en las 

que participarán acti vamente los bibliotecarios. 

También, las Instituciones implicadas, conscientes 

de la importancia que las Nuevas Tecnologías ti enen 

en el mundo actua l, han creado una página web des
tinada a introducir todas las actividades a rea li zar 

durante el año co n e l fin de que los ciudadanos pudie
ran infonnarse en tiempo rea l de todo lo programado 
( IVIVIV. unlibroll namígo.in fa). 

Objetivos 

Con UIl libro es UIl allligo pretendíamos una pro

puesta gratuita y ab iella a cua lquier ciudadano, sin 
distinción de ningún tipo, con el fin de buscar una 

continuidad en el ti empo para fij ar unos hábitos cul

turales bien estructurados a la población de la pro
vi ncia de Badajoz. Con ello se conseguirán evidentes 

ventajas más genera les, como la cualificación de los 

recursos humanos del entorno, la estructuración de 

los procesos de difusión cultural , la fijac ión de deter
minada población al territorio, etcétera. Por eso y 

para ll egar, en un espacio de tiempo más dilatado, a 

conseguir todo esto nos hemos fijado a COli0 plazo 
los siguientes objetivos: 

Propiciar la familiari zación de la población , ta nto 
adulta como in fanti l, con e l mundo del libro. 

Facil itar el acceso a las bibliotecas y sus conteni

dos de los posibles lectores, nillos y adolescentes. 
Redesc ubrir la li teratura. 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 147, 2005 22 



- Desarrollar una conciencia crítica en los lectores. 
Acercar e l mundo de la escritura y la creación a 

los alumnos de colegios e institutos. 

Mejorar el mapa lector de Badajoz. 

Aumentar los índices de lectura de la provincia de 
Badajoz. 

Propiciar el encuentro de los niños con la li teratu
ra oral. 

Formación 

Antes de comenzar la programación de las activi

dades se les envió a cada biblioteca un fo rmulario de 
preferencias para adecuar cada una de las actividades 

a las características de cada localidad. Después se 
impartió el curso de formación Animar a leer con los 
cinco sentidos en el que Florencia Corrionero y 

Patricia Picaza exp licaron a los bibliotecarios parti
cipantes en el Plan cómo podían dinam iza r las acti

vidades que iban a recibir, y se les exp licó deta ll ada

mente el funcionam iento de las mismas, se propusie

ron fechas de actividades y se plantearon dudas. 

De esta manera se pretende sensibili zar y acercar 

a los bibliotecarios a las actividades de animac ión de 
manera que no sean actividades externas que pun

tualmente recibe la biblioteca, sino que sean motor 

de arranque a otras propuestas que desde la bibliote
ca se realicen de forma continuada. 

Las actividades de formac ión se completarán en el 

mes de junio, cuando se reúna a los responsables de 

las 16 bib liotecas del Plan 2004 y de las 21 de 2005. 

En esta ocas ión, la formac ión se centrará en técnicas 
para poner en marcha y dinam izar talleres de lectura, 

ya que se pretende que una iniciativa más del Plan 
sea la puesta en marcha de tall eres de lectura en 
línea, entre usuarios de todas las bibliotecas munici

pales que participan o han paltic ipado en este pro
yecto. 

Actividades 

Como en la edic ión anterior, Un libro es un amigo 
lo confornla este año tres actividades: 
- Encuentros con autor 

Cuentacuentos 

- Exposiciones 

Todas las localidades recibirán un encuentro con 

autor, un cuentacuentos y una exposición. 
Además, las 2 1 bibliotecas que acogen el Plan 

participarán en una cuarta acc ión, consistente en las 
guías de lectura en las que se recojan las obras reco

mendadas por todas las bibliotecas participantes . 

Encuentros con autor 
Los autores que participan en el Plan de Fomento 

• 

de Lectura de Badajoz proceden tanto de Extrema
dura, como de otros lugares de Espaija. Todos ell os 

son de reconoc ido prestigio en e l mundo de la litera
tura infantil y juvenil y cuentan con un importante 

vo lumen de obras publicadas. En e l proceso de se lec

ción de las obras se han seguido diferentes criterios, 
como la adecuación a las peticiones de las bibliote

cas de acuerdo con la edad de los lectores, premios 

otorgados, etcétera. 

A lo largo de las dos campañas han sido numero

sos los autores que han visitado las localidades 

incluidas. 

Autores extremeños 
Justo Vil a. Director de la Biblioteca de Extrema

dura, especialista en educación de adul tos, profe
sor, noveli sta, historiador, guion ista. Es uno de 

los autores extremeños más le ídos en esta com u

nidad. Su primera novela pub li cada, La agonia 
del búho chico, se ha elegido este año para Un 
libro es un amigo; en e lla se cuenta la actuación 
de una partida de maquis en las sierras orienta les 
de Badajoz. 
Álvaro Val verde. Reconocido poeta y Coordina

dor del Plan de Fomento de la Lectura de la Junta 

de Extremadura. Su última novela Alguien que no 
existe, de estirpe cervantina, emprende un recorri
do circular por la memoria. En la edición 2004 se 
llevó el libro de poemas Una oculta razón. 
Leandro Pozas. Dramaturgo. Fue responsable de 
la crítica teatral para e l diario Hoy en la redacc ión 

de Badajoz. Durante quince años trabajó como 
periodista en COPE Badajoz. La obra elegida ha 

sido Los sueRos, sueFíos son, una adaptación de La 
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vida es sueJ1o, de Ca lderón de la Barca, que acer

ca a l público infantil y adulto a una de las obras 

más geni ales de la literatura uni versal. 

Miguel Murillo. Dramaturgo y Director del Teatro 

López de Aya la. Su obra Armengol recibe en 2002 
el premio Lope de Vega de Teatro. En ella, el 

autor recrea las matanzas del verano de 1936 en 
Badajoz. 

José A. Ramírez Lozano. Novelista, poeta y profe

sor nacido en Badajoz. Para esta edic ión se ha 

escogido El mapa de los sueJ1os, novela infantil 
donde se conjugan humor y fantasía. En la pasada 
edic ión se e ligió el libro Letanías de San Garabito. 

Autores no extremeños 
Gustavo Mmlín Garzo. Va lladolid. Escritor y crí

ti co literario de reconocido prestigio, ha recibido 
el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 
2004 por e l libro Tres cuentos de hadas, obra que 

llevó a Castuera. 
Juan Farias. Madrid. Reconocido y maduro escri
tor, recibió e l Premio Nacional de Literatura en 

1980 por el libro Algunos n¡¡ios, tres perros y más 

cosas, que se ll evó a l Plan de Fomento de la Lec
tura el pasado año. 

Mariano Vara. Estudió Alle Dramático y Ciencias 

de la Informac ión. Recibió el Premio Nacional de 
Periodismo por su trabajo en los medios de comu

nicación. En 1988 ganó el Premio Altea con La 
Kumari, un relato inspirado en la niña-diosa ex is

tente en Nepa l. Se han eleg ido sus obras El amigo 
que vino de/mar y Los derechos torcidos. Su libro 

La puerta del infierno fue leído por los niños y 
niñas pacenses en la pasada edición. 

Luisa Vi ll ar Liébana. Autora de novela in fantil y 
juvenil. Espec ial izada en novela pol icíaca para 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 147, 2005 24 

ni ños. Realizó el programa de animación a la lec
tura Jugando a leer, en colaboración con el Minis

terio de Cultura. Se han elegido varias obras de 
esta autora: Su-Lin, la núia abandonada, Misi

Mus ha desaparecido y Asesinato en la Biblioteca 

Nacional. 
Óscar Esqui vias. Noveli sta. Burgos. Fundó y diri
gió en su ciudad natal Calamar, revista dedi cada a 

la creación literaria. Sus relatos merecieron el pre
mio Letras Jóvenes de Castilla y León en 1990, 

1995 Y 1997. En 2002 publicó su tercera novela, 

Huye de mí, rubio, dedicada al público juveni l. 
- Ramón García Domínguez. Periodista, autor de 

novela infantil y juvenil y especiali sta en la obra 

de Miguel Delibes. Va lladolid. Ha recibido multi

tud de premios, como el Miguel Delibes 1999, por 
su trayectoria literaria. Este año, en conmemora

ción del IV centenario de Don Quijote, se ha esco

gido su última novela, Brandabarbarán de Boli

che, que narra las aventuras de Alonsico Quijano, 

un niño que sueña con ser caballero andante . El 
pasado afio se propusieron los libros Renata Alu

cinata y El ángel Pin y Hada Violín. 

Miquel Rayó . Palma de Mallorca. Profesor y 
escritor. Autor de numerosas obras de li teratura 

infantil y juvenil con las que ha obtenido di versos 

premios literarios. Como miembro del equipo 

Defensa de la Natura leza, recibió el premio Ciutat 
de Palma de Periodisme (I973). Se ha selecciona

do su obra Ana y el Aliso, que cuenta la historia de 
una nii'ia que hab la con los animales, con las plan
tas o con la niebla, pero con palabras que no se 
oyen. 

Rafael ürdóñez. Escritor y narrador de cuentos. 

Vallisoletano afincado en Madrid . Fue ganador de 
la decimoséptima edición del Premio Jaén de 
Narrativa Infa ntil y Juvenil con la novela La 

leyenda de Rostroazulado, en la que se cuenta la 

vida de un huérfano indio sioux, que desea más 
que nada ser e l guerrero más valiente del mundo. 

Libro recomendado por el Centro Barahona para 
el estudio de libros infa ntiles y juveni les escri tos 

e!l español de California (Estados Un idos). 

Cuentacuentos 
Durante las dos ed iciones del Plan de Fomento de 

la Lectura han participado dieciséis narradores. Pro

ceden de diferentes lugares del país. Todos tienen 
una conso lidada trayectoria profesional en tomo a la 

narración oral y al fomento de la lectura. 
Las sesiones se realizan en las instalaciones de las 

bibliotecas, ya que se pretende que éstas sean las pro
tagonistas de todas las actividades. No obstante, se 

establecen acuerdos con los centros educativos en 
func ión del tipo de cuentos que se ofrecen. 



Helme Heine 
Un caso para 

los tres amigos 

Libros 
Sin ares 
EN ANAYA INFANTll., Y JUVENIL 

UN CASO PARA lOS TRES AMIGOS 
Helme Heine 

Los tres amigos ya están aquí otra vez dispuestos a resolver los casos más increíbles: 
Juan Ratón, Paco Gallo y Lucas Gorrino seguirán la pista a ladrones de gallinas con 
malas intenciones, descubrirán a un pirónlano diabólico, investigarán los extraños 
hechos re lacionados con vampiros de carne y hueso que suceden el La Cochambrosa ... 
No hay misterio que e llos no puedan aclarar. 

HISTORIAS DE MIGUEL 
Rotraut Susanne Berner 

Los tres amigos ya están aquí otra vez dispuestos a resolver los casos 
más increíbles: Juan Hatón , Paco Ga llo y Lucas Gorrino seguirán 
la pista a ladrones de gallinas con 
nlaJas intencio nes, descubrirán a un 
pirómano diabólico, investigarán los H i 5 TOldAS 
extraños hechos relacionados con lH MiGU [L 
va mpiros de carne y hueso que suce
den e l La Cochambrosa ... No hay 
misterio que ellos no puedan aclarar. 

u~ libro ~.,.. comonlO'. leer 

Rotraut Susanne Berner 

El libro 
del invierno 

Rotraut Susanne Berner 

El libro 
de la primavera 
~ , 

. ~ , 
~'li " ' " ';fI!) , . ~ . 

. ~ ANAYA f~ 

ElllBR() DE LA PRIMAVERA 
El LIBRO DEL INVIERNO 
Rotraut Susanne Berner 

Dos libros de imágenes que contienen multitud 
de historias. Las ilustracio nes, a doble página, 
están llenas de personajes, detalles y escenarios 
relacionados con cada estación del año, y narran 
visualmente situacio nes cotidianas y divertidas . 
Dos libros idea les para los que aún no han 
comenzado a leer. 
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Los narradores son: 
Carmen [barlucea. Oli venza. Badajoz. 

Susu Benítez. Valencia. 
Clara García. Murcia. 

Matías Tárraga. Santiago de Compostela. 
Domingo Chinchilla. Valencia. 

Ventanilla 69. Avilés. Asturias. 

Fernando Saldaña. Salamanca. 

Josetxu Morán . Salamanca. 
Roberto G. Encinas. Salamanca. 

Kamaru. Salamanca. 
Totamka. Madrid. 

Jose lín . Córdoba. 
Carlos Alba. Madrid. 
Eugenia Manzanera. Madrid . 
Susana Fú. Valladolid. 

Ana G. Castell ano. Madrid. 

Exposiciones 
Un total de cinco expos iciones ha viaj ado por la 

provincia pacense en e l seno de Un libro es un amigo. 
Todas ellas parten de centros de la Fundación Ger
mán Sánchez Ruipérez. Dos de las mismas han sido 

e laboradas po r el Centro Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil , otras dos peltenecen al Centro de 

Desarrollo Sociocultural y una quinta se producirá en 

la primavera de 2005 , para conmemorar el IV Cente

nario de la primera edi ción de Don Quijote, en co la
boración con el Ayuntamiento de Alca lá de Henares. 
- El mundo en tus /llanos 

Matemáticas, ciencias, hi storia, pintura.. . Los 
libros informativos despiel1an la curi os idad de los 

nillos. Nuevos soportes comparten espacio con los 
libros de conoc imientos en esta expos ición que nos 
invita a leer. 

Libros Troquelados 

Libros para o ír y tocar, para sorprender, para ver, 
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para manipular, para descubrir y para desplegar. Diri

gida a los más pequeños. 

- Entre Vii;etas 
Histori etas de un siglo. Tebeos que muestran al 

visitante muchas pos ibilidades de combinar el arte y 
el humor en variadas propuestas gráficas. Autores, 
títulos y tendencias de los cóm ics del siglo XX, en 

una exposición de libros para ver y leer. 

- 400 C1170S con Don Quijote 
Con moti vo del IV Centenario de la primera edi

c ión de Don Quijote, se ha organizado una ex posi

ción con reproducc iones de grabados y de ediciones 

en otras lenguas de esta joya de la literatura uni versal 

con la que se pretende acercar a toda clase de públi
co la lectura del mismo. 
- Imagen.es con poesía 

Esta exposición pretende animar a la lectura a tra
vés de fotografias en blanco y negro unidas íntima

mente a otros tantos textos de algunos de los autores 

más imp0l1antes de la literatura uni versa l. 

Guías de lectura 
Al igual que ocurrió en la campmla de 2004, el 

Plan de Fomento de la Lectura de la Diputación de 

Badajoz tendrá su colofón anual con la elaboración 

de las guías de lectura Un libro es un a/lligo, 2005. 
Los responsables de las 21 bibliotecas municipales 

que han acog ido el Plan en 2005 serán qui enes selec

ciones las obras que formarán parte de estas guías. La 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez coordinará el 

di seño y la impres ión. De igual forma , se responsabi
li zará del envío de las mismas a todas las bibliotecas 
públi cas y agencias de lectura de Badajoz. 

Las 2 l bibliotecas participantes en 2005 se lecc io

narán di versas obras, que serán descritas de fonna 
amena y di vulgativa. Se editarán dos guías de lectu

ra : infantil y adultos, ya que se pretende que los con
ten idos estén adecuados a los lectores. Ambas facili
tarán referencias comentadas de libros y recursos 
audiovisuales, tanto de creación literaria como de 
carácter informativo . La guía de lectura infantil lle

vará un di seño que permita que el usuario juegue con 

ella, además de poder informarse de los títu los reco
mendados. Todas las obras seleccionadas serán 

actuales y estarán accesibles en las bibliotecas de la 

provincia, ya que se pedirá a los responsables de las 
recomendaciones que partan de sus propias coleccio
nes . Las recomendaciones de ambas guías de lectura 
serán incorporadas al servidor unlibrounamígo.ínfo, 

para que cualquier persona interesada pueda di sponer 
de e ll as. !el 

Patricia PicazQ de Fez 
Coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura 
Patricia.Picazo@fundaciongsr.es 



BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Crónica de una esperanza 
Breve historia de las Bibliotecas Escolares 
españolas 

Para encontrar la primera referencia al 

térm ino biblioteca escolar en la bibliografia 
espaiiola tenemos que remontarnos hasta 

Manuel Bartolomé Cossío, que lo utiliza en 

el Congreso Nac ional Pedagógico, celebra

do en 1882. A paltir de entonces, comienza 

una singladura cuyas características más 

destacadas son la incertidumbre, la provi

sionalidad y la escasa fundamentación teóri 

ca y normati va. Pero los antecedentes tene
mos que buscarlos casi un s iglo antes. 

La Ilustración dio un giro copernicano a 

la estructura política europea, a las relacio

nes sociales y lo que de ellas se deri va: una 

educación para todos capaz de conveltir a 

cada persona en ciudadano. Pensadores 
como Rousseau, Pestalozzi, Froebe l O Her

balt sentaron las bases de la esc uela moder

na, que pondrían en marcha a fina les del 

siglo XIX y principios del XX destacados 

pedagogos: Dewey, Kilpatric, Montesori , 
Cousinet o Freinet. Todos fomentaron el 

espíritu investigador, el aprendizaje por la 

acción y una educación indi vidua li zada que 

hacían necesarias en la esc ue la múltipl es 
fuentes de información y recursos didácti

cos de todo tipo. Éste es el origen de unas 
bibliotecas escolares que en Gran Bretaña, 

Francia, EE.UU. , los países nórdicos e, 

incluso, en muchos países hispanoamerica

nos, han adqu irido un protagonismo desta

cado. 
En España tendríamos qu e empezar 

hablando del impulso que di o a la educación 
la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 

1876 por un grupo de intelectuales con Fran

cisco Giner de los Ríos a la cabeza. Miembro 
de esta misma institución, Manuel Bartolomé 

Cossío propuso en 1922 el envío de misiones 
pedagógicas al mundo rural , idea que se pon
dría en marcha en 193 I de la mano de María 

Mol iner. La actuación más destacada de estas 
misiones, junto con lec tura s, conferencias, 
sesiones de ci nematógrafo, audiciones radio

fónicas, etcétera, fue la creación de las biblio
lecas populares fija s y circulantes. A los cua

tro años de su puesta en marcha, se habían 

creado más de 5.000 bibliotecas con 100 títu
los cada una , cuidadosamente se lecc ionados. 

Pero la Guerra C ivil ahogó las esperanzas 

puestas en todas las ini ciativas emprendidas 
porla JI República. 

El período franqui sta es una auténtica 

travesía del desielto en ésta como en tantas 

otras áreas de la educación y la cultura. Sólo 

cabe destacar alguna iniciativa como la 

Biblio/eca de lniciación Cultural que en la 
década de los 50 prestaba lotes de libros por 

correo, mayoritariamente a las escuelas, con 

el fin de crear el hábito lector entre niños y 

adultos. 

El cambio del sistema políti co, la pro

mulgac ión de leyes como la LODE, la 

LOGSE o e l Reglamento del Sistema Espa

ñol de Bibliotecas y la leyes autonóm icas de 
bibliotecas vinieron a transformar radica l

mente tanto el sistema educativo como el 
bibliotecario. ¿Qué ha ocurrido mientras 

tanto con las bibliotecas escolares? Las ini

ciativas de colectivos, asociaciones o insti

tuciones de carácter privado han mantenido 

vivo e l interés por las mismas entre los 

docentes y entre los profesionales de la 
biblioteconomía. La administración pública, 
por su p3lte, tan sólo ha promovido ex pe
riencias o programas que han modifi cado 

parcialmente la situación de algunos cen

tros, pero que ni se han mantenido en el 
tiempo ni se han trasladado a la normativa y 

a los textos lega les correspondientes. 
Instituciones como la Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez han sido determinantes, 
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José Antonio Garnacha 
Espinosa 
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PUBLI -REPORTAJE 

Biblio 3000 Escolar ASP 
Una aplicación en línea para las bibliotecas escolares, una solución económica 
para su automatización. 

Actualmente no hay duda del importante papel que 
desempeñan bibliotecas escolares en el entorno de la 
sociedad de la información. Cabe señalar al respecto 
la consideración por parte de la UNESCO de la biblio
teca escolar "como parte integrante del proceso educa
tivo". Recogen el saber necesario para la formación y 
el aprendizaje en todas las actividades en las que la 
escuela está implicada. La sociedad del conocimiento: 
información, formación, tecnologías, Internet, etc. tiene 
en la biblioteca escolar un eje sobre el que se plantear 
numerosas actuaciones, un pilar sobre el que depositar 
muchas esperanzas de renovación. La biblioteca escolar 
se concibe, pues, como un servicio activo que selec
ciona, actualiza, organiza y automatiza recursos de 
infonnación en cualquier soporte, convirtiéndose en 
una herramienta pedagógica de gran 
interés e incalculable valor para el de-
sarrollo personal y curricular. Esta 
tendencia de las bibliotecas escolares 
como elementos activos de desarrollo 
en el aula, las impulsa a convertirse en 
centros de infonnación sobre recursos 
educativos. No obstante, muchas bi
bliotecas escolares siguen estancadas 
en un modelo tradicional debido a la 
falta de presupuestos, la falta de per
sonal , su escaso desarrollo, etc. Estos 
lastres no permiten, en ocasiones, la 
renovación que precisa la biblioteca escolar para im
plicarse íntegramente en la revolución digital. 

En 3000 informática somos conscientes, por un 
lado, de la existencia de ingentes cantidades de docu
mentos que precisan ser organizados, del papel que 
desempeña Internet en el acercamiento y el uso de 
tales documentos y de la potenciación de los contenidos 
propia de la expansión tecnológica. En 3000 informá
tica somos conscientes, por otro, de la situación en la 
que se encuentran ínmersas muchas bibliotecas esco
lares. Pero, en 3000 informática, estamos absoluta
mente convencidos de la consideración de la biblioteca 
escolar como elemento dínamizador de la enseñanza, 
el aprendizaje y el conocimiento. Por ello, ofrecemos 
Biblio 3000 Escolar ASP para potenciar la evolución 
de la biblioteca escolar hasta convertirse en centro de 
recursos ínfonnativos multimedia. 

Biblio 3000 Escolar ASP es un servicio en línea 
ofrecido por 3000 informática que nace con el 
propósito de ayudar a la biblioteca escolar a alcanzar 
el lugar que le corresponde en la sociedad de la 

información. Biblio 3000 es el software de gestión de 
bibliotecas desarrollado por 3000 informática a lo 
largo de su amplia experiencia y de sus casi 400 
instalaciones tanto en España como en Hispanoamérica. 
ASP (Application Savice Provider) o proveedor de 
servicios de aplicaciones: pennite el uso remoto de 
aplicaciones a través de Internet sin necesidad de 
adquirirlas, sólo de alquilarlas. ASP es un sistema al 
que se adscriben mucbas instituciones y organismos 
para trabajar con aplicaciones de calidad de modo 
eficaz y eficiente; es una solución económica vía 
Internet. Siguiendo esta filosofía, 3000 informática 
pone a disposición de bibliotecas escolares y centros 
afines un software de gestión integral de bibliotecas 
de última generación, como es Biblio 3000. 

Biblio 3000 Escolar ASP puede ser 
adquirido tanto individualmente por un 
solo centro educativo como por grupos 
de ínstituciones que, por razón de afi
nidad , quieran interrelacionarse for
mando una red o cualquier otro tipo de 
organización para a cooperación. Supone 
un ahorro importante de tiempo, dinero 
y recursos: no requiere instalaciones ni 
equipamientos costosos: sólo es nece
sario un ordenador con conexión a In
ternet. Trabaja con normas y protocolos 
internacionales válidos para todo tipo 

de bibliotecas lo que posibilita el intercambio de 
información y su total íntegración en el mundo digital. 
Además, las actualizaciones y mejoras se realizan 
automáticamente y el mantenimiento de la aplicación 
y de las bases de datos las lleva a cabo el personal 
altamente especializado de 3000 informática. Biblio 
3000 Escolar ASP permite al centro educativo la 
oportunidad de abrirse al exterior mediante un catálogo 
en línea de acceso público (OPAC) y un portal en 
Internet para proyectarse como centro de referencia 
cultural y pedagógico. Este portal, de gran utilidad 
para alumnos, profesores, padres, madr~s y asociacioQes 
educativas, permite el acceso al catálogo de la biblioteca 
en cualquier momento y lugar. Desde él pueden ofre
cerse otros servicios, tales como publicar directorios 
de recursos electrónicos seleccionados, guías, exposi
ciones, ejercicios, apuntes, etc. adaptados según nece
sidades y tipos de usuarios. Biblio 3000 Escolar ASP 
es la contribución de 3000 informática para consolidar 
la idea de la escuela como espacio de "explotación 
informacionaf' subrayando su carácter multifuncional. 
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con sus programas, jornadas y actividades 

diversas y, sobre todo, con la creación del 

Centro In ternac ional de Libro Infantil y 
Juvenil de Sa lamanca. Pero no lo han sido 

menos algunos grupos y asociaciones como 

Educación y Bibliotecas, el Seminario de 
Literatura InjclI7til y JI/venil en Guada lajara, 

el Grupo Peonza en Cantabria, L 'A mic de 

Paper en Cata luña, el Colectivo Matilde 

Ríos en Canarias, el Seminario de Bibliote

ca y Literatura In[cllltil y Juvenil en Fraga 

(Huesca) y tantos otros. En todos ellos está 
latente el trabajo y el entusiasmo de un 

grupo de personas di spuestas a transformar 

su realidad y a ofrecer a niños y jóvenes 

nuevas experiencias en torno al libro, la lec

tura, e l aprendi zaje y el encuentro con la 

cul tura. 

La acti vidad más O menos sostenida de 
estos co lectivos, además de la incidencia en 

su entorno más próximo, ha servido en 

muchas ocasiones para que otros hayan 
conocido esas experiencias y se hayan con

tagiado de las ganas por modificar su propia 
realidad. De ellos han su rgido publicaciones 

que han transfonnado radicalmente el pano

rama bib liográfico y el conocimiento duran
te el últ imo cuarto del siglo XX. Unas, 

como EDUCACIÓN y BIBLIOTECA O CLlJ han 
alcanzado un carácter más profesiona l, 

publicadas por un grupo editorial y logran

do una gran difusión a ni vel estatal. Otras, 

como Peonza, Babor O Platero, mantienen 

su carácter original, aportando las propues

tas, actividades y crítica literaria de l grupo 
que las ed ita, y mantienen su difusión entre 
un público más restringido o especial izado. 

También hubo a lgu nas que nacieron con 

gran entusiasmo, como ¡Atiza!, tratando de 

ser portadoras de un espíritu innovador en 

experiencias y reseñas bibliográficas, pero 

que con el tiempo dejaron de publicarse. 
Aquell os mismos colectivos y asociacio

nes han organizado jornadas, congresos y 

act ividades que han mantenido vivo el con
tacto entre los profes ionales para compartir 
su trabajo y para hacerlo más fructífero: los 

Encuentros de Animadores del Libro In(an
til, celebrados en Guadalajara entre los años 

1985 y 1994; las Jamadas de Animación a 
la Lectllra de Arenas de San Pedro, cuya 

primera convocatoria se llevó a cabo en 
1987; las Jamadas de Bibliotecas In(anti

les, Juveniles y Escolares de Salamanca, 
puestas en marcha en 1993; las Jornadas de 

30 

Bibliotecas Escolares, que se vienen cele

brando en Fuenl abrada (Madrid) desde 

1995 ... Junto a éstos, que han marcado una 
trayectoria, se han celebrado otros congre
sos que, s in prolongarse en el tiempo, tam

bién han aportado su grano de arena a l 

panorama general. 

Por su parte, algunas admi ni straciones o 

instituc iones públicas han organi zado 

encuentros entre los que cabría destacar el 
Seminario Hispano-Británico de Bibliote

cas Escolares, convocado por el Ministerio 

de Cultura en 1989, el I Simposio de Cana
rias sobre Bibliotecas Escolares, ce lebrado 

1994, organizado por la Consejería de Edu

cación, Cu ltura y Deportes, y el Encuentro 

Nacional de Biblio/ecas Escolares, celebra

do en Madrid en 1997, convocado por el 

Ministeri o de Educación y Cul tura y que 
sentó las bases de lo que podía haber sido el 

fu turo desarroll o de estas bibl iotecas. 

Desde que se han transferido las compe

tencias en educación a todas las comunida

des autónomas, algunas como Asturias o 

Cantabria también han puesto en marcha 

jornadas que vienen celebrando periódica

mente, con el fin de fomentar la puesta en 
común de experiencias y de ampliar los 

conocimientos de aque llos que trabajan en 
las bibliotecas esco lares. A ell as hay que 

añadir las organ izadas desde 1999 por el 

Co l'legi Oficial de Bibliotecari s-Documen

tali stes de Catalunya y de las que se han 

ce lebrado tres edic iones. 

Si abordamos ahora el capítulo de las 
ex peri encias, planes o proyectos desarrolla

dos por las distintas adm inistraciones a lo 
largo de los últimos 25 años, habría que 

empezar mencionando las Call1pwias de 

Fomellto de la Lectura, organizadas por el 

M inisterio de Cul tura en colaboración con 

e l de Educación, para la formación de res
ponsab les de bibliotecas escolares y la dota

c ión de fondos bib li ográficos a los colegios 

de Educación General Básica. Entre los 
aiios 1980 y 1986 participaron en ell as dos 
mil tresc ientos centros de toda España y se 
repartieron más de dos millones y medio de 

li bros. Entre 1988 y 1992, en la Comunidad 

Canaria, se puso en marcha el Programa 
Hipatía, cuyo objetivo prioritario era la for
mación de lectores polivalentes, en cual
quier ámbito del conocimiento o la cul tura. 

Durante estos a¡'ios participaron 30 institu
tos y se creó un centro que coordinaba el 



funcionamiento del programa. En la Comu

nidad de Madrid, grac ias a un conveni o 

entre el Mini sterio de Educac ión y Ciencia 
y la Consejería de Educac ión y Cul tura, se 

llevó a cabo e l Programa de Bibliotecas de 
Aula, en el que p3Jtic iparon, entre 1990 Y 
1995, 764 colegios y a lcanzó a un total de 

18.372 alumnos. Por su palie, un grupo de 
maestros de l Programa de Educac ión Com

pensato ria, tras una ri ca experi encia en 
fo mento de la lectura, consigui eron que la 

Direcc ión Provinc ia l de Educación de Zara

goza crease el Centro Asesor de Bib li otecas 
Esco lares (CABE) que funcionó desde 199 1 

hasta 1993, con un trabajo de gran interés 
sobre todo en colegios ru ra les. También 

cabría destaca r, sin intención de ser ex haus

tivos, otras experiencias de interés como e l 

Proyecto de Actuación de las Bibliotecas 
Escolares de la Provincia de Salamanca 

( 1993-1 996), el Programa de Bibliotecas 
Escolares que desde 1989 viene desa rro
llando el Ayuntamiento de A Coruña entre 

los centros educati vos de la localidad o e l 

PrograllJa de Bibliotecas Escolares que la 

Diputación de Barce lona mantiene desde 

1998 como complemento a las actuac iones 

que pueda rea li zar el gob iemo de la Genera

litar. Pero tendrí amos que detenernos breve

mente en el Acuerdo Marco de Colabora
ción entre el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Educación y Ciencia, firmado 

en 1995. De este acuerdo se deri varon una 

serie de ini c iat ivas de gran interés: el Estu

di o sobre las Bibli otecas Esco lares en Espa

ña, rea lizado por FESAB lD y ANABAD, la 

puesta en marcha de una línea de publica
ciones de apoyo a las bibli otecas esco lares, 

el Encuentro Nacional al que nos referíamos 
más arriba y e l Programa Piloto para la 
experimentación de una red de apoyo a las 
Bibliotecas Escolares. En este programa, 

que só lo se desarrolló durante el cW"so aca

démico 1995-96, paltic iparon un centro de 

profesores y recursos, una biblioteca públi
ca y va ri os colegios e insti tutos de las pro

vincias de Guaclalajara, Madri d, Vall adolid, 
Zamora y Za ragoza. Sus objeti vos eran 

experimentar el trabajo en Red de los cen

tros participantes, estudiar mode los de for

mac ión para e l personal de estos centros y 
trabajar en la normalizac ión de los procesos 
técnicos. El cambio de pmtido en e l gobier

no central trajo un camb io de rumbo radica l. 
Se mantuvieron e l Curso a distancia de 
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Escuchar, hablar, leer y escribir. Actividades con el lenguaje. De la Torre, 
2000 

Bibliotecas Escolares , coordinado por el 

PNT1C (en la actualidad CNICE) y la utili

zac ión de l programa informático AB rES 

para la gesti ón de los fondos bibliográficos, 

gracias a los acuerdos fi rmados co n distintas 
comunidades autónomas. Sin embargo e l 

programa piloto se suspend ió y en su lugar 
se pusieron en marcha el Plan de Mejora de 
las Bibliotecas Escolares y e l Plan para el 
Fomento de la Lectura, entre 1997 y 2000. 

Dos de las actuaciones más destacadas de l 
primero fueron la dotac ión extraordinaria de 

fondos bibliográ fi cos para una serie de cen

tros y la promu lgación de unas directrices 

para la atención de las bi bli otecas escolares 
por pmie de profesores encargados de las 
mismas. Pero, como en otras ocasiones, 
estas inic iati vas ni ll egaron a todos los cen

tros ni se han manten ido en e l ti empo. 

En mayo de 200 1 el entonces Ministerio 

de Educac ión, Cu ltura y DepOJie lanzaba el 
Plan de Fomento de la Lectura con una 

dotación de 22.356 millones de pesetas, de 
los que sólo 1.230 han llegado a las biblio

tecas esco lares a través de l ll amado Pasa
porte de la Lectura o del Concurso Nacio
l/al de Proyectos de Ideas para la Mejora e 
Innovación de las Bibliotecas de los Cen
Iros Escolares, co n un desembolso de 
960.000€ para se is centros en toda España. 

Por su parte, una vez transferi das las 

competencias en educación, los gobiernos 
de algunas comu nidades autónomas han 

puesto en marcha algunos planes de actua
c ión, con una incidencia muy di versa. Unos 

más centrados en la dotac ión de recursos 

bibliográ fi cos O in fo nnáticos y otros en la 
fo rmac ión de los profesores encargados de 
las bibliotecas esco lares. Algunos han di se

ñado colecciones bibliográficas y sedes web 
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de apoyo a l funcionamiento de las bibliote

cas, otros han publi cado convocatorias para 

que los centros educati vos presenten sus 

proyectos de cara a la transformación de las 
bibl iotecas en centros de recursos para el 

aprendizaje. En alguna comunidad se han 
aprovechado los excedentes de profesores, 

reciclándo los para cumpli r las funciones de 

bibliotecario, en otras las bibliotecas esco la

res se han integrado en planes más amplios 

de actividades complementarias o extraes

colares. En este panorama, podríamos desta
car las comunidades de Navarra , Asturi as, 

Paí s Vasco o la provincia de Málaga en 

Andalucía. En cua lquier caso, en ninguna de 

ellas se observa un plan acorde con las 

di rectri ces internac ionales, que abarque e l 

cien por cien de los centros escolares; tam

poco se han trasladado a la legislación de la 

cOlTespondiente comunidad autónoma los 
requi sitos, medios y procedimientos en lo 

relativo a infraestructuras, dotac iones, per

sonal, normas técni cas y de gestión, etcéte

ra. 

Con este panorama ll egamos a fina les del 

2004. El gob ierno que sa lió de las urnas el 

14 de marzo de ese mismo año lanza una 

"Propuesta para el debate" con el fin de aco
meter una nueva modificación de la legisla

ción educati va básica. Aunque el documen

to publicado por el Ministerio de Educación 

y Ciencia só lo dedica un par de páITafos 
- fu era de contexto- al tema de las bibliote

cas escolares, parece que hay interés porque 

el panorama general tome un rumbo nuevo, 

como mani festaron algunas personalidades 

de ese mismo Mi nisteri o y del de Cul tura en 

e l seminari o Las Bibliotecas Escolares en el 

Nuevo Horizonte de la Educación, ce lebra

do en Madrid en noviembre de 2004. En e l 

anteproyecto de Ley de Educación, dado a 
conocer en el mes de marzo de 2005, se 

introduce por vez primera en una ley orgá

nica un art ícul o dedi cado a las bi bli otecas 

escolares . Sin embargo, un texto tan poco 

ambicioso unido a las condiciones en las 

que se aborda esta nueva reforma educati va 
hacen bastante difi cil alcanzar el objetivo de 

unas bibli otecas esco lares equ iparab les a los 

paí ses más ava nzados de la Uni ón Europea. 
Las competencias en educación están en 

manos de las Comunidades Autónomas y 

ello obliga a un esfuerzo de coordinac ión y 

a la toma de decisiones conj unta, una vez 

que esta nueva ley se apruebe en el parl a

mento. Un buen in strumento de trabajo, 
j unto con los reali zados en vari as comuni

dades (A nda lucía, Navarra, Murcia, Paí s 

Vasco o Castilla-La Mancha .. . ) será el estu

dio que están llevando a cabo en todo e l 

territorio español la Fundación IDEA y la 
F undación Germán Sánchez Ru ipérez, 

cuyos resul tados se publi carán próxima
mente. 

Las bibli otecas uni versitarias españo las 
vi vieron el cambio rad ica l y la moderni za

ción hace algunos años, las públicas tam

bién han dado o están dando un sa lto cuali

ta ti vo considerab le ... Ya se ha sembrado 

bastante en estos últimos trein ta años. Es el 

momento de que fl orezcan las bibliotecas 

escolares. ~ 
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Anexo: <t:ronología de la biblioteca escolar en España 

1847 Se publican las normas para la creación de las Bibliotecas Populares. de las que se encargaran 

los maestros en las escue las. 
1857 Lev de Instrucción Pública, siendo ministro de Foment o Claudio Moyano. 

1865 Circular del Di rector Genera l de Instrucción pública. Ma nuel Silvela , promovie ndo la creació n de 
bibliotecas agregadas a las escuelas de primera enseñanza para la instrucció n de las 

personas adu ltas. 
1869 Se establece la creació n de 20 Bibliotecas Populares en las Escuelas de Enseñanza Pri maria , 

dos en cada uno de los 10 distritos universitarios (hasta 1882 se llegaro n a crear 746 oibl iotecasl. 

Manuel Ruiz Zorri lla, Ministro de Fome nto, fi rma un decreto e n el que se establece una politica 

de const rucciones escolares, en la que se contempla una sala para bibliot eca. 

1876 Un grupo de intelect uales, con Fra nc isco Giner de los Rios a la cabeza, crea la Institución Libre 
de Enseñanza. 

1882 Man uel Bartolomé Cossio hace referencia po r primera vez en España al térm ino "biblioteca 
escolar" en e l Congreso Nacional de Pedagogía. 
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1912 Rafael Altamira, Director General de Primera Enseñanza, crea la Biblioteca Circulante, formada 
por 907 volúmenes, dos tercios destinados al maestro y un tercio a los niños. 

1922 Manuel Bartolomé Cossio propone la creación de las Misiones Pedagógicas. 
1931 La idea de las Misiones Pedagógicas es recogida por la II República, siendo ministro de 

Instrucción Pública Marcelino Domingo. Al frente de las mismas se pone a Maria Moliner. (Al 
cabo de cuatro años se habian creado más de 5.000 bibliotecas con 100 titulos cada una, 
instaladas en las escuelas de pueblos y pequeñas aldeas, al frente de las cuales estaba el 
maestro.) 

1935 11 congreso Internacional de Bibliotecas V Bibliografía, celebrado en Madrid , en el que Maria 
Moliner presenta su ponencia "Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España". 

1938 Se publican dos órdenes que regu lan la utilización y las prácticas de biblioteca en la Enseñanza 
Media y Primaria (zona republicana ). 

1954 Se crea el Servicio de Lectura Escolar, como unidad de apoyo a los centros educativos, 
dependiente del Servicio Nacional de Lectura, creado en 1952. 

1955 Se crea la Biblioteca de Iniciación Cultural, dependiente de la Comisaria de Extensión Cultural, 
cuyo fin era aportar libros a los centros de enseñanza primaria y secundaria. 

1962 La Comisión de Literatura linfantil V Juvenil de INLE (Instituto Nacional del Libro Español! 
solicita la creación de una red de bibliotecas escolares apoyándose en el I Plan de Desarrollo. 

1966 El 11 Congreso Nacional de Bibliotecas presenta un conjunto de recomendaciones para la 
creación de bibliotecas en todos los centros educativos, con sus correspondientes servicios y la 
atención de personal técnico. 

1980 Se inician las Campañas de Fomento de la Lectura , siendo Germán Porras Subdirector General 
del Libro. Se da una formación intensiva a un profesor encargada de la biblioteca escolar y se 
envia una dotación inicial de 600 ó 1000 libros a cada centro. (De 1980 a 1986 participaron 1300 
centros escolares.) 

1981 Se crea la Asociación Española de Amigos del Libro infantil V Juvenil . 

Se funda el Seminario de Literatura Infantil V Juvenil de Guadalajara, promotor de los 
Encuentros de Animadores del Libro Infantil y Juvenil (desde 1985 hasta 1994), editor de la 
revista iAtiza! entre 1982 y 1993, Y organizador de los Maratones de Cuentos desde 1992. 

Se crea la Fundación Germán Sánchez RUipérez, institución dedicada a la lectura, el libro 
infantil y juvenil y las bibliotecas para niños y jóvenes. Cuenta con tres sedes, entre ellas, el 
Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Salamanca. 

1982 Se crea la OEPLI (Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil ), promotora del premio 
Lazarillo y del Dia del Libro Infantil. Asociada aI IBBY, impulsora del Premio Andersen. 

1984 Se crea el Servei de Biblioteques Escolars /'Amic de Paper, dedicado a la promoción de las 
bibliotecas escolares en Cataluña con un programa de apoyo al mantenimiento de las mismas y 
a la formación de bibliotecarios escolares. 

1985 Se celebra el primero de los nueve Encuentros Nacionales del Libro Infantil V Juvenil de 
Guadalajara, organizados por el Seminario de Literatura Infantil y Juven il de Guadalajara y la 
Biblioteca Pública del Estado. 

1986 Se crea la Asociación Educación V Bibliotecas, editora, junto con Tilde. Servicios Editoriales, de 
la revista EOUCACION y BIBLIOTECA, una de las pocas que trata con profusión, en lengua castellana, 
temas relacionados con las bibliotecas escolares. 

Aparece el primer número de la revista Peonza, publicada actualmente por la asociación 
cultural del mismo nombre en Cantabria. Se dedica al t ratamiento de temas relacionados con el 
libro infantil-juvenil y las bibliotecas escolares. 

1987 Se celebran las primeras Jornadas de Animación a la Lectura de Arenas de San Pedro (Avila), 
organizadas por el Centro de Profesores. Hasta la actualidad se han celebrado dieciocho 
ediciones. 

1988 Se pone en marcha en las Islas Canarias el Programa Hipatía, promovido por el Colectivo 
Matilde Ríos (se mantuvo hasta 1992). 

Aparece la publicación CLIJ (Cuadernos de Literatura Infantil V Juvenil) escindida de 
Cuadernos de Pedagogía. 
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1989 Se publica el Reglamento de Bibliotecas Públicas del Estado V del Sistema Español de 
Bibliotecas, del que se excluyen expresamente a las bibl iotecas escolares. 

El ayuntamiento de La Coruña inicia el Programa de Bibliotecas Escolares. 

Se crea el Seminario de Biblioteca V Literatura Infantil V Juvenil del Colegio Público "Miguel 
Servet" de Fraga (Huesca), impulsor de una experiencia muy destacada. 

El Ministerio de Cultura y el British Council organizan el Seminario Hispano-Británico de 
Bibliotecas Escolares en Madrid. 

Se publica el primer número de la revista Babar, a partir de la iniciativa de un maestro del c.P. 
"Federico García Lorca" de Arganda del Rey (Madrid ). 

1990 Se pone en marcha el Programa de Bibliotecas de Aula de la Comunidad de Madrid, 
mediante un convenio firmado entre el Min isterio de Educación y Ciencia y la Consejeria de 
Educación de esta comunidad (se llevó a cabo durante el periodo 1990-95). 

Se convoca en Cataluña el I Curso de postgrado de Bibliotecas Escolares. 
1991 El Ayuntamiento de A Coruña convoca las I Jornadas de Bibliotecas Escolares. 

A partir de la experiencia acumulada durante algunos años por un grupo de profesores de 
Educación Compensatoria de la provincia de Zaragoza, se crea el CABE (Centro Asesor de 
Bibliotecas Escolares). Funcionó entre los años 1991 y 1993. 

Se celebran en Jaén las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucia, organizadas por la 
Asociación Andaluza de Bibliotecarios y dedicadas en esta edición a las bibliotecas escolares. 

1992 La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Sevi lla organiza las primeras Jornadas de 
Bibliotecas Escolares, de las que se celebrarian va rias ediciones en años sucesivos. 

1993 Se inicia el Provecto de Actuación en las Bibliotecas Escolares en Salamanca, que duró 
hasta 1996. 

Se celebra en Murcia la Reunión Nacional de Estudio V Debate: Lectura, Educación V 
Bibliotecas, organizada por ANABAD-Murcia. 

ANABAD organiza en Caldes de Montbui (Barcelona) el Preseminario del Congreso IFLA '93, 
dedicado a las bibliotecas escolares. 

Se presentan en Salamanca las primeras Jornadas sobre Bibliotecas Escolares V Reforma 
Educativa (se celebraron dos ediciones más en 1994 y 1995), organizadas por el Ayuntamiento 
de la ciudad. 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez convoca en Sa lamanca las primeras Jornadas de 
Bibliotecas Infantiles, Juveniles V Escolares, de las que se han celebrado hasta lafecha doce 
ediciones. 

Se promulga la Lev del Sistema Bibliotecario de Cataluña que recoge expresamente la 
creación de bibl iotecas escolares en los centros de enseñanza (aún sin desarrollarl . 

1994 Se funda el Seminario Permanente de Bibliotecas Escolares de Fuenlabrada, promotor de 
unas jornadas que se celebran anualmente desde 1995 . 

I Simposio de Canarias sobre Bibliotecas Escolares, celebrado en Gran Canaria, organizado 
por la Viceconsejeria de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. 

1995 Firma del Acuerdo Marco de Colaboración, entre el Ministerio de Cultura yel de Educación y 
Ciencia, con elfin de promover, entre otras actuaciones, el desarrollo de las bibliotecas escolares. 

Se pone en marcha el Programa Piloto para la experimentación de una Red de Apovo a las 
Bibliotecas Escolares (sólo se llevó a cabo durante el curso 1995-96), 

Se celebra en Madrid la Jornada Profesional: Líneas de colaboración entre las Bibliotecas 
Públicas V Centros Educativos no Universitarios, organizada por la asociación Educación y 
Bibliotecas. 
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Se llevan a cabo en Fuenlabrada (Madrid) las primeras Jornadas de Bibliotecas V Escuela, de las 
que se han celebrado nueve ediciones, organizadas por el Seminario de Bibliotecas Escolares y 
el ayuntamiento de la local idad. 

El Gobierno Vasco crea el Programa ACEX (Actividades Complementarias y Extraescolares) en el 
que se integra el Programa de Bibliotecas Escolares. 

1996 El colegio público de Teba (Málaga) pone en marcha el Proyecto "Don Quüote", origen de una 
destacada experiencia de biblioteca escolar. 

Se celebran las 11 Jornadas de Bibliotecas Escolares de A coruña, organizadas por el 
ayuntamiento de la ciudad. 

1997 Se presenta el Estudio sobre las Bibliotecas Escolares en España, coord inado por la Dirección 
General del Libro y Bibliotecas, realizado por FESABID y ANABAD, bajo la dirección de Mónica 
Baró y Teresa Mañá. 

El PNTIC (Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Com unicación del Ministerio 
de Ed ucación, Cultura y Deporte) pone en marcha un curso de formación a distancia sobre 
bibliotecas escolares a través de un CD-ROM y la tutela a través de Internet. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte in icia el Plan de Mejora de las Bibliotecas 
Escolares V el Plan de Fomento de la Lectura, con una duración de tres años. 

Se celebra en Madrid el Encuentro Nacional de Bibliotecas Escolares, organizado por el 
Ministerio de Educación y Cultura y la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

Juan A. López Fernández publ ica un artículo en el que da a conocer los resu ltados de un 
Estudio sobre las bibliotecas escolares de la región de Murcia, realizado en 1991. 

1998 La Comunidad Foral de Navarra crea su Plan de Renovación de las Bibliotecas Escolares. 

Se difunde en la web un Estudio sobre el estado de las bibliotecas de la Comunidad Canaria. 
1999 I Encuentro Extremeño-Alentejano sobre Bibliotecas Escolares, celebrado en Badajoz, 

organizado en cooperación con la comarca vecina portuguesa. 

I Jornades de Biblioteques Escolars, celebradas en Barcelona, organizadas por el Col·legi 
Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. 

La Consejería de Educación y Ciencia de Andalucía publica un estudio sobre las bibliotecas 
escolares andaluzas, real izado durante el curso 1997 -98. 

El Departamento de Educación y Cultura de Navarra pone en marcha una colección de apoyo a 
la biblioteca escolar con el titulo "Blitz, ratón de bibl ioteca" . El número uno está dedicado al 
Estudio de las bibliotecas escolares navarras, realizado durante el curso 1998-99. 

2000 La Delegación Provincial de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía en Málaga presenta el 
Plan Provincial de Bibliotecas Escolares. 

El Principado de Asturias, dentro del programa Asturias, espacio educativo, crea el Plan de 
actuación de Bibl iotecas Escolares. 

2001 I Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias, celebradas en Oviedo y organizadas por la 
Consejería de Educación y Cultura del gobierno asturiano. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presenta el Plan de Fomento de la Lectura 
(2001-2004). 

Se publican los resultados del Estudio de las bibliotecas escolares de Aragón, realizado por 
Mariano Coronas durante el curso 2000-01. 

José A. Gómez Hernández y A. Valera Espin publ ican los resultados de un Estudio sobre las 
bibliotecas escolares de la región de Murcia, realizado a petición de la Consejería de 
Educación y Universidades. 

2002 11 Jornades de Biblioteques Escolars, celebradas en Cornellá de Llobregat (Barcelona), 
organizadas por el Col·legi Oficia l de Bibliotecaris-Documenta listes de Catalunya. 
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Jornadas de reflexión desde las Bibliotecas Escolares V Públicas: 25 años de animación 
a la lectura, celebradas en Guadalajara. Organizadas por la Consejeria de Educación y Cultura de 
Castilla-La Mancha y el Seminario de Literatura Infanti l y Juvenil de Guadalajara. 

Se promulga la Lev Foral que regula el sistema bibliotecario de Navarra, donde se recoge 
expresamente la creación de bibliotecas escolares en todos los centros educativos (aún sin 
desarrollarl. 

Aparece la revista electrónica @bareque, publicada por el Centro de Profesores y Recursos de 
Oviedo. 

Dentro del Plan de Fomento de la Lectura, se pone en servicio la sede web SOL (Servicio de 
Orientación de Lectura), promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y 
diseñada por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

Se celebra en Madrid el Seminario Bibliotecas Escolares V Calidad de la Educación, 
organizado por ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza) y 
patrocinado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En el libro La Biblioteca Escolar como recurso educativo, se presenta un CD-ROM que incluye 
un Estudio del estado de las bibliotecas escolares de Asturias, realizado durante el curso 
2000-01 . 

Se publican los resultados de un Estudio sobre las bibliotecas escolares del País Vasco, 
encargado por los Departamentos de Cultura y Educación a A. Arregui Barandiarán. 

2003 11 Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias, celebradas en Oviedo y organizadas por la 
Consejeria de Educación y Cultura del gobierno asturiano. 

I Jornadas de Bibliotecas Escolares de Cantabria, celebradas en Torrelavega y organizadas 
por la Consejeria de Educación y Cultura del gobierno cántabro. 

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone en servicio la sede web Leer te da más 
(planlectura.es), actuación enmarcada en el Plan de Fomento de la Lectura. 

La Consejeria de Educación y Juventud de Cantabria pone en marcha el Plan de Educación V 
Bibliotecas. 

La Consejeria de Educación y Cultura de la región de Murcia inicia el Plan de Bibliotecas 
Escolares. 

Durante el curso 2003-04 la Consejeria de Educación y Ciencia de Castil la-La Mancha, en 
colaboración con la Universidad de Alcalá, realiza un Estudio de las bibliotecas escolares de 
esta comunidad, bajo la dirección de Virginia Ortiz-Repiso y José A. Camacho Espinosa. 

2004 11 Jornadas de Bibliotecas Escolares de Cantabria, celebradas en Torrelavega, con el titu lo "La 
biblioteca escolar como agente de innovación y cambio". 

Se celebra en Madrid el seminario Las Bibliotecas Escolares en el Nuevo Horizonte de la 
Educación, organizado por ANELE (Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de 
Enseñanza) y patrocinado por los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia. 

2005 111 Jornades de Biblioteques Escolars, celebradas en el Prat de Llobregat (Barcelona), 
organizadas por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documental istes de Catalunya. 

fII Jornadas de Bibliotecas Escolares de Asturias, celebradas en Avilés y organizadas por la 
Consejeria de Educación y Cultura del gobierno asturiano. 

I Jornadas de Bibliotecas Escolares de Extremadura, celebradas en Don Benito y organizadas 
por la Consejeria de Educación, dentro del 11 Salón de la Educación y las Nuevas Tecnologias. 

Las Fundaciones IDEA y Germán Sánchez Ruipérez llevan a cabo un Estudio de las bibliotecas 
escolares españolas. ~ 
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Franyoise Danset 
Directora de biblioteca y ex-Presidenta 
de la Asociación de Bibliotecarios 
Franceses (ABF) 

FralH¡:oise Dansct cuenta con una larga trayectoria como bib liotecaria. Responsable para la lectura pública 

en la Bibl ioteca Méjancs de Aix-cn-Provence, dirigió durante diez años la Biblioteca Pública de Ccrgy Pontoise 

y fue comisionada para el desa rrollo de la lectura pública en la Dirección del Lib ro y la Lectura y en el Consejo 

General del departamento de Val eI 'Oi se, cuya biblioteca también dirigió. Actualmente es direc tora de la 

Biblioteca Departamental de Préstamo des Bouches-du Rhóne, si ta en Marsella. También ha sido activa 

En su intervención en las 11 JOI"I/adas 
contra el Préstalllo de Pago en Bibliotecas 
usted ha señalado que los bibliotecarios 
franceses, en el debate sobre el canon 
por préstamo público (1), no tuvieron 
éxito en transmitir la idea sob re la 
misión de la biblioteca en la sociedad. 
¿Dónde estuvo la dilicultad para 
trasladar esa idea? 
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participante en e l movimiento asociati vo 

bibliotecario: presidenta, en su momento, de la 

Asociación de Bib liotecarios Franceses (ABF), 

miembro del comité ejecuti vo de EBUDA y 

de la sección de Bibliotecas Públicas de IFLA, 

es en la actualidad responsable de la comisión 

de cooperación y desa rrollo de la AB F. Es 

autora, junto con Martine Blanc·Monlmayeur, 

de un libro editado en 1984 que ha merec ido 

suces ivas ediciones y traducciones: CIToix de 

vedelfes malieres el /'imemion des 

bibliOlheques (Paris: Cercle de la Librairie). 

Esta última década se ha di stinguido por 

ser una de las más firmes oponentes al 

establec imiento de dist intos cánones en las 

bibliotecas francesas . Un ejemplo de ello es el 

reciente artícu lo La directive Sllr le droil 

d'alllel/r el les droils vois;lls: IlII combal 

lIécessaire en el Bllllelil/ des Bibliorhá¡ues de 

Fral/ce (bbf.enssib.fr/bbf/hlmU2004_ 49_6/2004-6-

p36.dansel.xml.asp). La entrevi sta se realizó tras 

su intervención en las 11 Jornadas COI/ Ira el 
PréswlI/o de Pago el/ Bibliotecas (Madrid, 1-2 

marlO 2005). 

La idea que no tuvimos éx ito en 
transmitir es que prestando libros hacemos 
un trabajo de difusión, trabajo que es 
bueno para los autores y editores. Si 
exceptuamos el caso de algunos autores 
que son muy conocidos y que finalmente 
no tienen la necesidad de ser presentados, 
di fundidos, desde la biblioteca, hay, sin 
embargo, muchos autores que sin las 

• 



bibliotecas serían poco conocidos, poco 
leídos, poco conservada su obra, que nunca 
llegarían a convertirse en autores de 
referencia y, en particu lar, estamos 
convencidos de que sin bibliotecas públi cas 
la ed ición del libro infantil y juvenil no 
habría podido alcanzar tal amplitud, tal 
desarrollo, como el conseguido en estos 
últimos años. Eso era lo que queríamos que 
se reconoc iera a la bibli oteca públi ca. 

Los estudios que intentan analizar 
compras y préstamos sabemos que son 
muy difici les de realizar, pero los estudios 
de tal tipo que se han hecho prueban casi 
siempre que son frecuentemente las 
mismas personas quienes acuden a las 
bibliotecas y quienes compran libros. Y 
que, en consecuencia, se da un proceso de 
complementariedad entre préstamo y 
compra. Y este mismo proceso se observa 
hoy entre la compra de discos y el uso de 
las redes P2P. Pero no conseguimos que 
autores y editores admitieran esto, y lo 

lamentamos. 

También en su intervención ha 
señalado que la directiva europea sobre 
determinados aspectos del derecho de 
autor y los derechos conexos en la 
sociedad de la información (2) es todavía 
más inquietante para las bibliotecas que 
la directiva sobre el derecho de 
préstamo. 

Sí, es más inquietante porque con la 
cuesti ón del derecho de préstamo hay una 
remunerac ión que va a ser descontada; en 
el caso francés la mitad de esa cantidad 
provendrá del poder de compra de la 
biblioteca y la otra mitad del presupuesto 
del Ministerio de Cultura . Pero una vez 
pagada esa suma de dinero puede 
continuarse comprando y prestando libros. 
Con la directiva sobre determinados 
aspectos del derecho de autor y los 
derechos conexps en la sociedad de la 
información se instala un bloqueo, es dec ir, 
a priori no se tiene el derecho de copiar o 
comunicar un documento que está en línea. 
En consecuencia, no es una cuestión sólo 
de abonar un dinero por un derecho, sino 
que hay que negociar, di scutir ese derecho 
que es limitado en el tiempo, en el número 
de accesos y, en particular, que impide 
totalmente toda conservación del 

documento, ya que para conservar un 
documento en linea hay que cop iarlo y, a 
partir del momento que no ex iste ese 
derecho de cop ia, no se podrá conservar 
nada. Y esta es una de las misiones 
fundamentales de la biblioteca: la 
conservación de documentos. A la 
biblioteca se le quita este derecho. 

"Hay muchos autores que sin las 

bibliotecas serían poco conocidos, 

poco leídos, poco conservada su obra, 

que nunca llegarían a convertirse en 

autores de referencia y, en particular, 

estamos convencidos que sin 

bibliotecas públicas la edición del libro 

infantil y juvenil no habría podido 

alcanzar tal amplitud" 

Usted señala la necesidad de que la 
biblioteca, en este y otros casos, cuente 
con aliados en la sociedad. ¿Cómo 
conseguirlos? 

Es un movimiento que ya está en 
marcha, como se observa con el caso de los 
investigadores. Se sienten en sus trabajos, 
en sus investigaciones, en el mismo acceso 
a la infonnación, con este maltrato de la 
ed ición científica en linea, que está en 
manos de casi un so lo monopoli o. Los 
investigadores ya están implantando una 
especie de cortafuegos, están trabajando 
sobre el software libre, sobre el 
autoarchivo, buscan liberarse de este yugo 
de la edición científica. Es, por lo tanto, el 
mismo combate. Sabemos muy bien que 
ellos tienen necesidad de tener un acceso a 
la información que sea fácil, frecuente, 
libre, amplio y también tienen la necesidad 
de publicar sin esas limitaciones que 
impone la edición científica. 

También mencionaba usted entre los 
posibles aliados a las organizaciones de 
consumidores, de discapacitados ... 

A partir del momento que defendemos 
el libre acceso a la informac ión 
defendemos el derecho del usuario. Un 
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usuario que es cualquier ciudadano del 
mundo. Las organizaciones de 

consumidores representan muy bien a esa 

población que es el gran público de una 

biblioteca. Los investigadores, que antes 

mencionábamos, son capaces de 
movili zarse y expresarse, pero el gran 

público puede hacerlo a través de esas 
organizaciones de consumidores. 

No so lamente debemos oponernos a lo 

que está sucediendo, sino que debemos 

trabajar por la constitución de un verdadero 

derecho de l usuario, finalmente, un 

derecho del ciudadano, que le proporcione 
un acceso al conocimiento, lo que, por 

cielto, ya está recogido en la Declarac ión 

Universa l de los Derechos del Hombre. El 

derecho a la instrucción, a la educación, 
hay que prolongarlo por medio de ese 

derecho al conocimiento y a la cultura. 

"No solamente debemos oponemos a 
lo que está sucediendo, sino que 

debemos trabajar por la constitución de 

un verdadero derecho del usuario, 

finalmente, un derecho del ciudadano, 

que le proporcione un acceso al 

conocimiento, lo que, por cierto, ya 

está recogido en la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre" 

En un reciente artículo del Bulle/ill 

des Biblio/heques de Frailee (3) se 

señalaba que en diez años el número de 

préstamos de las bibliotecas públicas 
inglesas ha descendido en algo más de 

1 SO millones. Parece algo bastante 

inquietante. ¿Cómo ve usted el grado de 
salud de las bibliotecas públicas 

francesas? ¿Cuál es la tendencia? 

Respecto a las bibliotecas inglesas, en 
efecto, ha habido un fenómeno prolongado 

de presupuestos muy bajos. También está 
el hecho ya mundial de que con un 

ordenador conectado a Internet muchos 
crean que ya no vale la pena desplazarse 
hasta la biblioteca. En los últimos diez 

afias en Francia todavía ha habido una 
expansión de la lectura pública, en 
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pa¡ticular porque se han construido grandes 
y hermosas bibliotecas. Un ej emplo es 

Marse lla donde existía un retraso 

grandísimo, donde no más del 10% de su 

población estaba inscrita en una biblioteca. 

Por el contrario, a nivel nacional nos 

encontramos con un cierto estancamiento 

de la frecuentación, es decir, del número de 

ciudadanos inscritos en una biblioteca, 
incluso con un ligero descenso. Sin 

embargo, e l número de préstamos no 

disminuye, permanece más o menos 

constante. 

En mi trabajo diario me ocupo de un 

sector que es el de las pequeñas bibliotecas 
enclavadas en el medio rura l. Ahí estamos 

en un li gero aumento porque siguen 

construyéndose bibliotecas en pequeños 
pueblos. Pero hay que estar, como 

bibliotecarios, atentos a esa tendencia que 

comienza a esbozarse de que cada vez 

menos personas tienden a acudir a la 

biblioteca. Esta tendencia muy 
probablemente va a aumentar. Es algo 

inquietante puesto que en el acceso a 
Internet desde la biblioteca hay un trabajo 

de los bibliotecarios de búsqueda de 

direcciones, de su indi zación , de 

clasificación de documentos, etcétera, un 

trabajo técnico que desaparece cuando uno 

está solo frente a su ordenador, perdiendo 

tiempo ante un montón de documentos, sin 
más ayuda que un motor de búsqueda. Eso 

es una perdida . ¿Cómo van a hacer las 
bibliotecas para intentar salvaguardar este 

aspecto de sus misiones? No lo sé. 

¿Ustedes desde la Biblioteca 

Departamental de Préstamo trabajan 

con las bibliotecas de los centros 
educativos? 

Tenemos relaciones con los Centros de 
Documentación e Información (COI) de 

enseñanza sec undaria. A estos centros 

educativos, aunque tengan buenas 
bibliotecas en general, aportamos un 

complemento: préstamos, exposiciones, 
más libros, montamos conjuntamente 

actividades de animación, se presentan 
autores en sus bibliotecas ... Se hace un 
buen trabajo. Nosotros, a otro ni vel, 

trabajamos con escuelas de ensellanza 
primaria, con guarderías, con hogares del 

jubilado y residencias de ancianos. Les 



sum inistramos doc umentos y toda la 
in fo rmac ión técni ca y form ación 

profes iona l para mantener y di nami za r 
esos fo ndos. Las redes de colaboración 

me parece que están estab lecidas y 

fu ncionan bastante bien. Mi lamento es 

que no lleguemos a todos los lugares, por 

ejemplo a las bibliotecas de las cárceles. 
Creo que todo ese sector de los COI 

funciona bastante bien. En la mayor parte 

de los centros de enseñanza secundaria e l 
CO I se ha convert ido en un lugar centra l, 

"Tenemos un gran trabajo por realizar, 

un verdadero trapajo pedagógico, con 

los cargos electos, con los legisladores" 

frecuentado por alumnos y profeso res. 

Regresamos al tema con el que 
comenzábamos esta conversación. 
Usted forma parte de la Interasociación 
de Archiveros, Bibliotecarios y . 
Documentalistas (4). En su opinión, ¿el 
mundo de los bibliotecarios públicos se 
siente concernido por los debates sobre 
la Propiedad 1 ntelectual o todavía se ve 
como algo lejano'? 

En este momento ya todos se sienten 

concernidos. Muchas veces los 
bibli oteca ri os uni versitari os y esco lares 

no han reacc ionado, pues consideraban 
que era un debate que só lo afectaba a sus 

autori dades de tute la, sea el rector O el 

mini stro de Educación. Pero todos 

tenemos que reaccionar, difundir 

información, intentar expli car la 

situac ión. Tenemos un gran trabajo por 

rea lizar, un verdadero trabajo pedagógico, 
con los cargos electos, con los 

legis ladores. No es una cuestión que sUlja 

del mero capricho de los bibliotecarios, ni 
es un asunto de defensa corporati vista: es 

un verdadero re to social. ~ 

Ramón Salaberria 

Notas 

( 1) Vease: SA LABE RRIA. R.: "Todo por la P" SIa: 

288 autores franceses , contra el préstamo gratuito 

de sus libros en las bibliotecas", EIJUGI CION )' 

BmuoTECA, n. 112, mayo 2000, pp. 4- [2. 

(2) Directi va 200 1/29/C E del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 22 de mayo de 200 I relat iva a la 

armonización de dete rminados aspectos de los 

derechos de autor y derechos a fines a los derechos 

de autor en la soc iedad de la información. 

(eu ro p lLCU. ¡nI/f u r-Il'X/es/consll.'g/lllll i n/200 l/es_200 I 

L0029Jndex. hlml) 

(3) GABEL, G.U.: "Les 25 ans du droi l de prcl al! 

Roya Ulllc-Uni". En: BIII/erill des BibliOlheq/les de 

Fr(lI/ce, n. 5. 2004. 

(4) La Intera ssoc iation archivistes, bib liothécai res el 

docull1cnlali stes, es un organismo creado para 

coo rdina r las acciones de un co nj unto de asoc ia

ciones ihmccsas en relación con los supuestos 

derechos derivados de la Propiedad Inte lectual. 

Reúne a las siguientes entidades: la Assoc iation 

des archi vistcs de France (AA F), la Assoc intion 

eles bibliothécn ires fral1(;ais (A BF). la Assoc iation 

des directeurs de bibliolhequcs départcmcntales 

de prel (A OB OP), la Association des directeurs 

eles bib liotbeques municipales el intercomlll una

les de grandes villes (A DBGV). la Assoc iat ion 

des di rcctcurs el pe rsonnels de dircction des 

bib liotbeques uni versi ta ires (A DBU), la Associa

lion des profess ionnels de I' infonnation et de la 

dOCUlllenlat ioll (A DBS), la Association interna

tiona le eles bibliolheques, arch ives et centres de 

documentation musica ux (A l BM-groupe rran

¡;ais), la Associa tion pou]' la d iffus ioll des docu

ments nUlllériques en bibliothcC] ues (A DDNB) y 

la Fédération fran<;ai se pour la coopé ra tio n eles 

bib liotheques. des lllét iers e1 u li vre el de la dOCll

Illc ll tal ion (FFCB). 
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El libro y la lectura en el 
cartel soviético 

Es posible leer la hi storia de la desapa¡·e- recun·entes del cartel político. El afán por 

cida Unión Soviética a través de su cmte lis- elevar el ni vel cul tural de las masas era un 

mo polí tico, porque no ex iste otro país en el imperati vo del nuevo gobierno. Lenin afir-

que e l cmt e l se haya empleado tan intensa- maba que para parti cipar en la revo lución 

mente, en ámbitos tan dispares y de fo rma 

tan pro longada en el tiempo como en la 

URSS. El acceso a la información, la uni

versalización de la educación y el disfrute 

de la cultura co nstituyen principios esencia
les de la sociedad de masas que se consoli

dó a lo largo del siglo xx. En el terreno 
s imbó li co, el libro ha contribuido a sinteti

zar esos tres derechos del ser humano. Pero 

en el contexto de la propaganda soviética las 

imágenes del li bro y la lectura han sido ele

mentos compositivos que han ido más all á 

de esa tri ple significación. Al conocimiento 
de los múlti pl es valores y usos que han teni

do ambos referentes simbólicos en el cartel 

sov iético se ha dedi cado este breve trabajo. 

El libro liberador 

Durante los casi tres aiios de guerra civil 
que sigui eron a la toma del poder por los 
bolcheviques, la propaganda, basada funda

menta lmente en el caltel y la prensa, fue 
dando cuenta de las prioridades de l régi 
men: consolidar su base po lí tica y asegurar 

su continuidad mediante la victori a mili tar. 
Concluida la contienda, el desarrollo econó

mico y la transformación social constituye-

era necesario estudiar, asimilar todos los 

conocimientos acumulados por la human i

dad. Sólo sobre esa base se podría transfor
mar la sociedad y alcanzar el ni vel de la cul

tura sociali sta . Pero la herencia que encon

traron los bolcheviques no presagiaba éx itos 
inmediatos. Só lo el 20% de la población en 

edad escolar recibía formac ión. La situación 

materia l de las escuelas era precaria y el 

número de maestros insufi ciente. En su con

j un to, el sistema educativo no servía para 

los fines de transformac ión soc ial que se 
perseguían. Se carecía de libros de texto 

ron los nuevos objetivos y fueron los temas Imagen 1 
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acordes con los nuevos va lores e idea les. 
Tampoco las bibliotecas di sponían de co lec
ciones adecuadas. Y por si fuera poco, a 

todo e llo se añadía e l obstáculo colosal del 
analfabetismo. Tres CUaItas paIt es de la 

población no sabían leer ni escribir. 
El primer gob ierno revolucionario creó el 

Comisariado del Pueblo para la Instrucción 
con la misión de reorgani zar el sistema edu

cati vo, preservar el patrimon io artí stico, 
dinamizar la vida cu ltural y erradi car e l 
analfabetismo. El poder, consc iente de que 

un pueblo esc lavo de la ignorancia nunca 

podría edifi car una soc iedad libre, conside

ró la alfabetización un requisito indispensa

ble para la emancipación tanto individual 

como co lectiva. En 19 18 se puso en marcha 
una campaña para combatir el analfabetis

mo. El entusiasmo con que se llevó a cabo 

no se refl ejó en sus logros. La meta de ce le

brar el décimo anive rsario de la Revolución 

con el anuncio de la plena alfabetización no 
se alcanzó. Para ello se tuvo que esperar a la 

campaña que se hizo durante los años trein

ta en conex ión con los primeros planes 
quinquenales, cuando la alfabeti zación se 

ligó al desarrollo industrial y económico. 

La iconografia, impregnada del fervor 

revolucionario, hi zo del libro y la lectura los 

símbolos de la lucha contra el analfa beti s

mo, el oscurantismo y los ata vismos reli gio

sos. Centró su atención en aquellos grupos 
con los índices más elevados de ana lfabeti s
mo: mujeres, campesinos y habitantes de las 
repúblicas centroasiáticas. El libro inundó 

li teralmente el carte l. Las escenas en las que 
se reparte en grandes cantidades, o se amon

tona al alcance de todos sugieren abundan

cia y accesibilidad. Su protagonismo se 

refuerza con referencias a libros gigantescos 
en torno a los que se congregan multitudes 

como en De la oscuridad a la luz. de la 
batalla a los libros. de la tristeza a la ale
gría (imagen 1). A pesar del enorme vo lu

men de composiciones en las que se recurre 

al libro, todas suelen hab lar de su poder 

liberador aunque la retórica visual difiera . 
En unos casos leer proporciona la luz del 
conocimiento que deshace las tini eb las de la 
ignorancia, como expone la obra de Sima

nov de 192 1 Larga vida a luz que oCl/lta la 
oscuridad (imagen 2). En otros, desata la 

venda que mantenía a los hombres en la 
ceguera del ana lfabetismo. En El conoci
miento romperá las cadenas de la esclavi-

·~·e·~·e .. D· r "!C!.ttiítliXaa·Á:;"sc.",,,a;MIkU<,, ~ 

aÁPA8t:T8vtT 
e o AH Ií t ! ".,f'i.óI 

Imagen 2 

tud de Radakov ll ega a l extremo de garanti 

zar la conqui sta de la libertad (imagen 3). 

El libro, capacitador 
profesional 

Hasta los primeros años de la década de 

los trei nta la referencia visual al libro y la 
lectura también estuvo asociada a las cam
pañas en pro de la capacitación profes ional 

de los trabajadores. Ante la escasez de téc

ni cos y obreros cuali ficados para acometer 

la reconstrucción del país en todos sus fren

tes, la formación se convi,tió en un impera-

Imagen 3 
Imagen ~ 

posibilidad de adquirir la educación técnica 

y administrati va que le garantizase el con
trol de empresas, granj as colectivas y com
plejos industri ales . En esa direcc ión se 
impulsaron di versas ini ciati vas. Aumentó el 
número de centros escolares y de uni versi

dades obreras. El sistema bib liotecario fue 
reorganizado y las bibliotecas, dotadas ade

cuadamente, dejaron de ser ajenas a la 
mayoría de la población, contribuyendo a 
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Imagen 5 

. 
CIIABA BEIIHKOMY CTAlIHHY 

TBOPI\Y HOHCTHTYI\HH CCCP! 

Imagen 6 

saciar el hambre de conocimiento en un 
momento de confianza en la dimensión 

transformadora del saber y la cul tura. La 
propaganda se enca rgó de fo mentar la ins

trucc ión extraesco lar y la capac itac ión téc

nica de obreros y campes in os. Sin duda, la 
medida más dec isiva fu e el establec imiento 
de una estrecha relación entre la enseñanza, 

el trabaj o productivo y las neces idades 

materiales de la sociedad. Con el primer 
plan qui nquenal puesto en marcha en 1929, 
la URSS era el escenario de un experimento 

sin precedentes. Por primera vez en la hi sto
ria de la educac ión contemporánea el desa

rrol lo educativo se ponia a l servicio de la 
plani ficac ión económica para proporcionar 
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las personas con los conocimientos y las 
hab ilidades que el Estado requería. 

Si en una etapa inicial de la Revolución 

el li bro fue simbolo de emancipación y de 
reconqui sta de la digni dad individual, poste

ri ormente su referencia adoptó un enfoque, 
si cabe, más utilitari sta. Las alusiones a la 

lectura como acto lúdico y de recreac ión 
desapa recieron. No es ya en la intimidad del 

hogar donde se lee, sino en el espac io pro

pio de la actividad productiva . El libro fre

cuenta ta lleres, cadenas de montaje, cualle

les, cooperati vas agrícolas, incluso se hoj ea 

junto al tractor (imagen 4), porque es la 
herramienta que asegura e l perfecc iona

miento profes ional y colabora en la conse

cución de los objetivos de producción. Tra
bajadores de ambos sexos y de cualquier 

edad aparecen aplicados a su lectura. En 

otros casos, lo muestran entusiastas, porque 

lee r forma pall e de su quehacer habi tual. 

Constituye un acto de responsabilidad, de 
compromiso con e l fOlla lec imiento de los 

va lores revolucionari os. 

El libro entra en el hogar 

El esfuerzo de la industria ed itoria l y los 

frutos de la campaña de alfa betización di bu

jaron en la segunda mitad de los años vein

te un panorama muy distinto al anteri or a la 
Revo lución: habia muchas más publicacio

nes a l a lcance de un mayor número de lec

tores. La extensión social de la lectura hizo 
del libro y la prensa productos de consumo 

masivo, y el cartel re fl ejó esta nueva situa

ción de dos maneras di stintas. Una de ellas 

mediante la publicidad comercia l. Las edi
toras del Estado se sirvieron del cartel para 

animar a la compra de libros y a la suscrip
ción de un sinfin de diarios, semanari os y 

revistas sectoriales. En la otra, integró el 

libro en el ideal del hogar soviético. Cada 

campesino y granjero ahora tiene la posibi

lidad de vivir de manera digna es una obra 
de 1934 (i magen 5). Muestra una fa milia 
feli ? di sfrutando de los logros que el régi

men ha puesto a l a lcance del c iudadano 
común. La e lectTicidad ha hecho su vida 

más fácil y cómoda. La cu ltura, representa
da por la música y una pequeña biblioteca 

de uso doméstico, es un bien accesible. Un 
repaso a los titul as de la bibl ioteca demues

tra que no se han escogido al azar: manuales 
técni cos, una novela de Gorki y textos de 



Lenin y Stalin constituyen la tríada forma
ción-recreación-ideología; el canon biblio

gráfico de los hombres y mujeres que afron

tarán la etapa más dura del estalini smo. 

El libro como símbolo de 
la legalidad socialista 

La propaganda estalinista revi stió el libro 

con nuevos s ignificados. En 1936 se pro

mulgó la te rcera constituci ón sov iética 
desde 191 8. Fue presentada como la legisla

ción social más avanzada del mundo, un 
re ferente legal que atrajo las simpatías de 

las democracias de Europa y América, rece

losas ante la amenaza del fa sci smo alemán. 

Curiosamente su promulgación coincidió 
con el primero de los procesos de Moscú 

que permitieron a Stalin eliminar a la vieja 

guardia revolucionari a. Un triunfo pol ítico 

reflejado en e l orden constituyente, que tu vo 

su correlato en la imaginería del cartel en 

obras como la de loffe de 1946, Gloria al 
gran Stalin creador de la Constitución de la 
URSS (imagen 6), donde el libro encarna la 
legalidad esta lini sta. La Constituci ón de 

1936 fue la Constitución de Stalin. Cuaren

ta años después, otro triunfo políti co condu

jo a la redacción de un nuevo texto constitu

cional. Los Acuerdos de Helsinki de 1975 

habían reconocido la div isión de Europa y la 

esfera de influenc ia sovíética en el conti 
nente. Una oportunidad que aprovechó 

Breznev para promulgar la Carta Magna de 

1977 y pedir a sus ali ados europeos que 

siguieran el ejemplo para dar visos de lega

lidad a sus reg ímenes políticos. En 7 de 
Octubre, Dia de la Constitución de la URSS 
de Charukhin (imagen 7), un libro colosa l 
oc upa el centro de la composición para sim

boli zar e l va lor de l texto constituc ional 
como ga rante del desarrollo integra l de l 

país. 

El libro en guerra 

En los períodos de conflicti vidad social o 
de guerra, los ejemplos en los que se ha 
recurrido a la imagen del libro como arma 
ideo lógica o de confrontación han sido esca
sos. En los ailos veinte, en plena campaña 

Contra el kulak, se tiene constancia de algú n 
ejemplo, como el que presenta a un campe

sino pobre blandiendo un libro con e l que 
amenaza de golpear a un terrateniente. Pero 

Imagen 7 

Imagen 8 

Imagen 9 

el papel que más ha desempeiiado e l libro en 

tiempos de guerra ha sido e l de víctima, 

tanto en e l terreno rea l como si mbólico. La 
destrucc ión de libros que los nazis pusieron 
en marcha en 1933 en Alemania fue el pre
ámbulo de l ' bibliocausto ' qu e se extendi ó a 

los países que luego ocuparon durante la 
guerra. La VRSS se llevó, s in duda, la peor 

parte. Allí los nazis destruyeron alrededor 

de 80 mil escuelas, más de 300 centros de 
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nVCTb muan H I(PEnHET 

HEPYWHM H JlPYlKliB M COTPYJlHHqECTBD 
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Imagen 10 

113Y4AI1TE BEJlHKHI1 nYTb 
flAPTH" JIEHHHA-CTAJIHHA! 

Imagen 11 

enseiianza superior y quemaron un número 

similar de bibliotecas. No es casua l que la 
propaganda resa ltase el comportamiento 
bestial del enemigo alemán para deshuma
nizarlo a los ojos del pueblo soviético. El 

fascis lllo, enelll igo de la cl/I/l/ra es el título 
de una obra de 1937 que muestra al adalid 
de la barbarie nazi: un ser de apariencia 
simiesca, hacha en mano y chistera, avan-
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zando en su camino de destrucción por entre 
un montón de libros abieltos que pisotea. 

El grupo de dibujantes Kukriniksy desta
có en el empleo de la caricatura a la hora de 
ridi culi zar la fi gura de Hitler y los jerarcas 
de su régimen. En Una vaca lechera de 
1942 la mofa del líder nazi se hizo a través 
de la alusión , no exenta de sarcasmo, a su 

obra Mein Kalllpf(imagen 8). 
En recuerdo de Pablo Neruda (imagen 9) 

no sólo se evoca la desaparición del poeta, 

sino especialmente el trance en que se pro
dujo su muerte, apenas dos semanas des
pués del golpe que acabó con la democracia 
chi lena y la vida del presidente Salvador 
All ende. 'Arte magnética ' es el título de la 
composición más emblemática de su poe

maria Melllorial de Isla Negra que ilustra 
este cartel de 1978. El libro ha escapado de 
las ll amas que lo devoraban para dar un tes
timonio de horror y a la vez de esperanza. 
Ha sobrev ivido a la represión sufrida por el 
pueblo chileno y sigue intacta la fuerza de 
su palabra. 

El libro portador de 
ideología 

Uno de los primeros ejemplos en los que 
el li bro alude a los fundamentos ideológicos 
del régimen corresponde a un cartel de los 
años veinte que muestra a un náufrago afa
nándose por mantener el rumbo de su 
pequeña balsa en un mar proceloso. La 
balsa es una obra de Marx que guía al nave
gante en medi o de la tempestad. 

La desaparición de Lenin desató la lucha 
por la sucesión. Stalin se apropió de su 
herencia ideo lógica para hacerse con las 
riendas del poder. Moldeó la teoría revolu
cionaria de Lenin hasta reducirla a un siste
ma doctrinal compuesto por citas proceden
tes de los más diversos momentos de su 
obra. Como ya había hecho con su cuerpo, 
momifi có el pensamiento de Lenin para ele
varlo a la categoría de verdad revelada e 
inmutable. En el carte l, e l leninismo se 
representó de una forma tan simple como 
efectiva : mediante un libro de color rojo con 
el nombre de Lenin o su efigie en la cubier
ta. Pese a su simplicidad apOltó connotacio
nes muy di versas en la propaganda políti ca. 
Revisti ó de autoridad, porque tenerlo signi
fi caba estar en poses ión de la verdad ; al 
leerlo identificaba al ciudadano política-



mente consciente; en las manos de un pio
nero demostraba el afán por vivir de acuer

do con la moral leninista; compartido por 
trabajadores de los cinco continentes habló 
del hermanamiento de los pueblos en su 
lucha contra el imperialismo. En el regazo 

de una mujer que sostenía la bandera sovié
tica sugería los fundamentos ideológicos de 
la patria. Incluso sirvió para ilustrar la fide
lidad de la revolución china a los principios 
del leninismo, aunque el Gran Salto Ade

lante de Mao demostrase lo contrario (ima
gen 10). 

Junto a los textos de los pensadores mar
xistas, la Historia del partido comunista de 

la URSS constituyó uno de los pilares en la 
formac ión política e ideológica del ciudada

no soviético. Las diferentes redacciones que 
de esta obra se sucedieron a lo largo del 
tiempo fueron el reflejo de la correlación de 
fuerzas en el seno de la organización. En la 

lectura de todas ellas hubo el denominador 
común que el cartel de Berezovsky, de 
1951 , Estudia el gran camino del partido de 
Lenin y Stalin (imagen 11 ) expuso con cla
ridad: el partido es la vanguardia de la clase 

trabajadora y ha contado siempre con los 
líderes más capaces para guiarla en la con
quista de la sociedad socialista. 

La imagen del libro también ilustró los 
carteles que hicieron pública la planifica
ción económica y el programa político del 
PCUS. No sin traumas, los planes quinque
nales permitieron superar el atraso de la 
sociedad soviética y crear un nuevo orden 
económico basado en la industrialización y 
la co lectivización de la agricultura. La pro
paganda no sólo contribuyó a dar a conocer 
los objetivos del plan, sino también a dar 
por hecha la lea ltad de los trabajadores a las 
decisiones políticas que condujeran a su 
consecución. 

Con la desestalinización las referencias 
visuales al ideario del régimen se concentra
ron en el programa político. El cartel se 
esforzó en presentarlo como fruto del con
senso entre sociedad y paltido, ajeno a cual
quier autoritarismo personal y asumido 
como la guía que debía conducir a la edifi
cación del comunismo (imagen 12). 

Imagen 12 

Imagen 13 

del pasado no ha expresado un mensaje 
común, si no que su significación ha depen
dido siempre de la coyuntura política. No 

bromear (imagen 13) se publicó en 1948, 
cuando ya eran evidentes las tensiones de la 
Guerra Fría. En el carte l de Govorkov, ante 

El libro como memoria lo que parece la actitud provocadora de 
histórica Occidente, un soldado advierte de las con

secuencias que tendría una agresión a la 
El símbolo del libro a la hora de hablar URSS, y lo hace sosteniendo en su mano la 
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Imagen 14 

N1 CMOO' anD!.\lOl1lEIIY WlIITWC11 
IIUT ROBOE CnPUWMBDE D~UlECTIll.. 
UD KlY,AI:PIOIMO. lAMa 3WII kCTOP! 

Imagen 15 
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reciente crónica de la victoria soviética 

sobre la Alemani a nazi. 

La referenc ia hi stóri ca adqu ie re una 
dimensión di stinta en la celebración de otra 
victoria . La de la clase trabajadora, que ha 

pasado la página de su sometimiento al 
capital para erigirse en protagonista de la 

hi storia y mostrarse capaz de escribirla por 
si mi sma (imagen 14). 

En 1988, cuando Ludmila Yakovleva 

publica Los pueblos que olvidan su hisloria 
eslán condenados a repetirla (imagen 15), 
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la perestroika ha despertado en la sociedad 

soviética el interés por releer su pasado, por 

conocer la verdad oculta en los episodios 

que jalonan las páginas del libro gigantesco 

que está a punto de abatirse sobre una 

pequeña aldea para sepultarla. El libro es la 

Historia del partido bolchevique escrita por 

Stalin. 

El libro como atributo 
personal 

La referencia visual del libro se ha 

empleado para resa ltar algunos rasgos di s

tintivos de determinados perfiles humanos. 

En concreto cabría mencionar tres: el lider, 

el científico y la juventud . 

El cu lto a la personalidad en el ca¡te l 

político generó un discurso en el que accio

nes tan s imples y a la vez tan propias del 

gobierno como leer un texto, meditarlo o 

redactarlo se instrumenta liza ron para refor
zar la dimensión intelectual del líder. En ese 

contexto cabría situar la presencia del libro 

como símbolo que engrandece la aureola de 
infalibilidad del estadi sta. 

Con anterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial, obreros industriales, soldados y 

campes inos constituían la base soc ial de l 

régimen que la propaganda se había encar
gado de resa ltar. El peso adq uirido por la 

ciencia y la tecnología en la posguerra 

modificó e l protagonismo que técnicos y 
científicos habian tenido en el c3lte1. La 

visualización del libro como un elemento 

próximo a la tarea ejercida por estos profe

siona les acentuó la di stancia entre su labor y 

las actividades productivas del resto de tra
bajadores, a la vez que señalaba el va lor del 
conocimiento científico como e l capital 

inte lectual que debía contribuir al progreso 

soc ial y económico (imagen 16). 

A la finlleza, el dinamismo, la confianza 

y los rostros sonrientes que miran al futuro 

sin temor, el cartel añadió a l arquetipo de 
juventud que había di señado la imagen del 
libro. Simbolizó sed de conocimiento, filia
c ión política, apego a la tradición cultural , 

pero sobre todo representó la herramienta 
para el estud io, la superación personal y el 

compromiso soc ial de los jóvenes que desde 
la Revolución había participado en las cam

palias de alfabetizac ión desarrollando una 
notable tarea educativa y en la prestación de 

otros servicios sociales y de atenc ión fami-
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REFLEXiÓN 

liar (i magen 17). 

¿Qué libros se 
leen? 

Esta breve rev isión en 

torno a los usos y valores de 

la imagen del libro y la lec

tura quedaría incompleta sin 
hablar de los autores que se 

" leen" en el cartel soviético. 

10hn Reed es e l primero. En 

un trabajo de 1925 dedi cado 

a la promoción de la lectura, 
un a campesina hojea un 

ejemplar de Diez días que 

YBEnllllUTb JA IUHllnHllf 
....,. ..... "x ... .. "O'SDl(, 
,,''' ..,'''', ..... '' 55-65% 

Imagen 16 

estremecieron al mundo, la cromca de l 

periodi sta norteamericano que describe los 

primeros días de la Revolución de Octubre. 

En este ejemplo, el interés de la propaganda 
no va más allá de resa ltar la aportac ión de 

uno de los pocos extranjeros que fue testigo 
de la Revolución y que tomó partido por los 

bolcheviques. Muy distinta es la estrategia 

que se trasluce en los años treinta. La liber

tad artística que había desatado el período 

revolucionari o fue abortada por el estalini s

mo, que veía con recelo la experi mentación 

-

MOAOAblE CIPOHHAH KOMMY 
8nEPU. K HOBblM YCnEXAM B TPYAE H VQ[6E 
Imagen 17 
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vanguardista. El suic idio de 

Mayakovsky fue premoni

tori o. Poco después el parti

do Impuso e l ' real ismo 

soc ia li sta ' como estética 

ofi cial y comenzó la perse

cución implacable de los 

escri tores díscolos. Algunos 

emprendieron el camino del 

ex ilio. Otros, sin tanta fortu

na, acabaron en e l gulag o 

frente al pelotón de ejecu

ción. Mientras, el carteli s

mo contribuyó a exponer 

los modelos li terarios y los 

autores de referencia de l 

estalini smo. Por un lado, los clásicos de la 

novela reali sta de l siglo XIX, con Gogol y 

Nekrasov a la cabeza; por e l otro, e l mejor 

exponente del reali smo sociali sta y el refe

rente li terario más habitual en el cartel de 
esta época: Maxim Gorki. 
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Naturaleza y magia, ¿quién 
dijo miedo? 
Actividad "fantástica" de animación lectora 

Denostadas y admiradas, temidas y repudiadas, 

pero sobre todo consideradas auténticas poseedoras 

de un saber mágico, las brujas forman patte de ese 

mundo fantásti co que nos atrae como un poderoso 

imán. 

No hay nada tan atractivo para los nillos y los 

jóvenes como creer que a través de encantamientos y 

hechi zos se puede transfonnar un mundo anodino o 

confli ctivo en un lugar fantástico hecho a medida de 

sus sueños. 

Este interés en las prácticas mágicas será e l vehi

culo que utili cemos para introduc ir a los chicos en 

esta actividad: La reun ión anual de brujas y brujos. 
Las brujas, buenas y malas, que de todo hay, 

basan su poder en la fuerza de la naturaleza. Aden

trándonos en sus recursos y combinando los cuatro 

elementos, aire, agua, tierra y fuego y con todo lo que 
de ell os se deri va crean sOltil egios, que curan o 

enferman, según sean las intenciones o el ca rácter de 

las mi smas. 

¿Hay brujas en España? 

"Confiesan que durante horas de la noche 
cabalgan con Diana la diosa de los paganos ... 
y que en ciertas noches son convocadas a SIl 

Servicio .. 
Francis. X. King. Historias de Brujas y Demollios 

Por supuesto que si, a lo largo de toda la geogra

tia españo la, con distintos nombres, las brujas han 

sobrevolado desde tiempos inmemorial es nuestro 

cielo montadas en sus escobas y practicando su 
magia. Magia que no siempre es maligna, porque 
aunque habitua lmente asociamos a las brujas con el 

estereotipo de vieja fea , vestida de negro, con som

brero puntiagudo del mismo color y aviesas in tencio

nes, lo cierto es que brujos y brujas también usan su 
sabiduria para sanar y ayudar. 

No debemos olvidar que mucha de la mala "pren
sa" que tienen nuestras protagonistas se debe a la 

persecución a la que fuero n sometidas en el pasado y 

que deri vaba, sin lugar a dudas, del miedo a lo des
conocido e incontro lable. Un temor inusitado ante e l 

poder que poseian para curar o enfennar, para ad ivi

nar y predecir. .. a lgo que era ajeno al resto de los 

humanos. 

Buscamos conocer el fo lklore popu lar que nos 

hab la de el1as: 

"No hay operación extraordinaria imagina
ble. por extrO/;a y dificil que se la juzgase. cuya 
realización 110 pudiese serIe atribuida a lino 

bruja: preparación de hechizos,.filtl'Os de amor 
y de rechazo y toda clase de ungüentos y 
emplastos ... inducción del mal de ojo, fc/cullad 
de volar... empleo de palabras de encanta
miento " 

Francisco J. Flores Arroyuelo. Diccionario de 
s lIpersticiolles y creencias populares 

Hacer magia, todo un arte 

Recoger todo tipo de plantas, fl ores y frutos, estu
diar su uso; hervirlos juntos o separados, ap lastarlos 

suavemente o machacarl os para extraer su jugo, o 

bien tomar só lo las semil1as o los pétalos. 

Elegir el momento adecuado para preparar la 
pócima: en noche de luna nueva, justo antes de can

tar el ga 110, o bien la medi a noche de un dia de luna 

ll ena. 

Utilizar los instrumentos perfectos: un buen cal

dero, piedras y varas mágicas. 
Todo e 11 0 acompatlado de las palabras correctas. 
Trata mos de juga r con todos los mitos que envuel-

ven el mundo de las brujas, para aprender: 

Que con una simple hierba o flor podemos hacer 

ti sanas que ali vian a lgún malestar, o fab ri car tin
tes naturales (aprovechamos para mostrar libros 

selecc ionados sobre el tema y hablamos sobre 
todo e11 0, intentando despeltar la curi osidad de los 
chicos con preguntas, como por ejemplo para que 
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Los aprendices de magos preparando conjuros y pócimas 

sirve una infusión de tomillo, o que es la camomi
la) 
La importancia de encontrar la palabra precisa en 
un conjuro para que "funcione" 

Las rimas poéti cas nos ayudarán a conseguirlo. 
Hoy cada vez proliferan más los libros de magia 

con conjuros que nos ayudan a sortear las dificulta
des diarias. Abundan también magos y adivinos que 
por doquier se ofrecen a adivinar nuestro futuro. En 
los periódicos se incluyen horóscopos e incluso se 
editan revi stas especializadas en temas mágicos, hay 
canales en la televisión de consultas astrológicas. 
Trivializar la importancia que para mucha gente tiene 
hoy en día la magia, sería un error, pero sería aún 
peor no situarla en el lugar que la corresponde: la 
fantasía. 

Descubriendo la naturaleza: 
texturas, colores, olores, 
sabores y pócimas 

Viviendo en la ci udad perdemos de vista que prác
ticamente todo lo que nos rodea tiene en alguna 
medida un origen natural , desde los productos cos
méticos hasta la ropa, pasando por perfumes, joyas o 
los cuademos y lápices que continuamente usamos. 

Cierto es que en la actua lidad todo pasa por un 
proceso de trallsfonnación industrial muy fuerte, 
pero no podemos permitir que los chicos acaben pen
sando que "el campo es ese lugar donde corretean los 
pollos crudos", parafraseando a Julio Cortázar. 

Saber que existe el árbol del jabón, cuyo fruto se 
utili za en algunos países como tal en lugar del que 
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aquí conocemos, o descubrir, sencillamente, que fro
tando pétalos de hojas de flores de distintos colores 
en un papel , conseguimos formar un arco iris de color 
sin necesidad de utilizar rotuladores o pinturas. 

Despertamos nuestros cinco sentidos para apreciar 
los distintos olores y sabores, a través de la creación 

de un libro: 
Rico en texturas: utilizando desde rugosos frutos a 
suaves pétalos 
En sabores: granos de café o sa l, o semillas de 
plantas como las pipas 
En olores: mezclamos flores o hierbas aromáticas 
como tomillo, orégano O romero 
La vista se recreará con la explos ión de colores 
que resultará de la mezcla 
El oído, también estará presente, pues una parte 
importante de la actividad será la lectura en voz 
alta de los conjuros, que escucharemos todos con 
el respeto debido 

Crear conjuros como Harry 
Potter 

Aunque nuestra reunión anual comenzó mucho 
antes de que empezara el fenómeno de Harry Potter, 
¿por qué no utilizarlo en la actualidad como un 
medio para atraer al público hacia la biblioteca? 

En todos los libros del famoso mago éste aparece 
en la escuela estudiando y esforzándose; trabajare
mos la redacción y el simboli smo de las palabras y 
nos serviremos de su ejemplo para animarlos en su 
labor creativa. 

Debemos dejar bien claro que como conjuros "no 
va le" cualquier cosa, debe estar muy bien pensado 



todo. Para hacer buenos conjuros hay que practicar la 
rima, porque está claro que "un conjuro rimado , da 
mejor resultado". Así que una parte importante de esta 

aventura será trabajar en lo que queremos conseguir y 

buscar las palabras precisas que nos ayuden a ell o. 

Bienvenidos a la reunión anual 
de brujos y brujas 

El preámbulo nos ha colocado "en situación" para 

poder apreciar e l contexto en el que desarrollamos y 
creamos esta actividad. 

La actividad se ha realizado con éx ito en dos tipos 
de bib li otecas, una pública, con las características 

multidi sciplinares de sus fondos, y una biblioteca 
escolar que permitió desarrollar de una forma pun

tual su colección y motivar su utilizac ión y difusión. 

En ambos casos los usuarios presentan rasgos 

comunes. Siempre hemos contactado para la realiza

ción de las actividades con cursos esco lares poten
ciando el elemento individual dentro del grupo. En 

esta experiencia el grupo queda reforzado en su 

cohesión interna, con un único producto, resultado de 

una elaboración conjunta El Gran Libro de Conju
ros. 

La actividad no sólo es útil para el desarrollo de 

puntos o centros lectores, se ha uti li zado como ele

mento aglutinante y potenciador del hecho cultu ral, 
en varias Semanas Culturales de diferentes colegios. 

En estos casos el trabajo se centra más en la clase, 
con la colaboración de los distintos profesores, 
pudiéndose ampliar su espacio temporal yaumentan

do sus posibilidades con exposiciones, análisis temá

ticos, visitas guiadas a los diferentes museos 
de la naturaleza o excursiones. Usando la 

gran fie sta como colofón en el patio. 

Objetivos 
Descubrir la tradición lírica espa
ñola en relación con la fantasía 

y el terror a través de diver-
sos autores. 

Eliminar algunos mitos y 

descubrir la "magia" como 

algo cercano, mientras mez
clamos hojas, líquidos y sus

tancias y preparamos póci

mas y conjuros. 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 

Crear entre todos un gran libro mágico en el que 
manifestarán algunos de sus deseos y aspiracio

nes, para que permanezca en la biblioteca o en el 

colegio como memoria viva de la reunión. 

Materiales 

Cartulinas negras para fabricar los sombreros 
Papel continuo negro para la decoración y las 

mesas 

Flores sil vestres, hojas, frutos, todos lo que encon
trarán en su paseo por el campo 

Papel absorbente (pueden serv ir filtros para café) 
para ilustrar los conjuros 

Bastonci llos de algodón o pipetas para trabajar 
con los líquidos 

Botes de plástico para mezclar pócimas 
Agua 
Pegamento 

Alcohol 

Foli os 

Rotuladores de co lores, pinturas, lapiceros, gomas 

Comienza la reunión 

La sala de la biblioteca está decorada con grandes 

pancartas, como cualquier otro congreso, que nos 
recuerdan que estamos celebrando una reunión 

anual. También algunas imágenes de brujas cuelgan 

por las paredes para crear el ambiente adecuado. 
Los brujos y brujas, bibliotecarios y profesores 

estamos vestidos también para la ocasión. Intenta

mos que todos los invitados se den cuenta de que e l 
evento es muy importante para nosotros y trasmitir

les que una vez más la biblioteca se transfonna para 
ofrecerles una actividad diveltida y sorprendente. 

Convertimos a los niños y jóvenes en aprendices, 

provistos de hierbas, flo
res, frutos, alimentos, etcé

tera, todo objeto útil que 
han encontrado. Entre todos 
podremos contar con una 
variedad grande de ingre

dientes con los que con-

formar nuestros hechi
zos. 

Las mesas cubiertas 

con el papel continuo 
negro, alrededor de las 
cuales se disponen los 
di stintos grupos para 

trabajar: 
Trabajar con los elementos 
que la naturaleza nos pro

porciona para desarrollar 

los sentidos. 
- Desarrollar su imaginación 

potenciando su capacidad creadora. 
Trabajar con las palabras: las rimas. 

¿Bibliotecarias o 
bruias? 

- Primero recurnmos a 
la parte más lúdica, en la 

que con todos los elementos 

son aplicados sobre un 
fi ltro que abso rbe el 
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jugo de plantas y flores, se exprimen, espachurran 

y pegan los ingredi entes hasta conseguir una com

posición creando formas realmente sorprendentes. 

Es imp0l1ante que en cada una de las mesas se 

encuentre un bibliotecario/animador, con el fin de 
ir conduciendo al grupo en e l descubrimiento de 

todo lo que hemos expuesto anteri ormente . Será el 

momento en el que presentemos los li bros sobre 

plantas y aprendamos a lguna de sus utilidades, 

además vamos a comenzar a crear el li bro con tex

turas, olores, sabores y colores, y au nque debemos 
dejar que flu ya su creatividad también debemos 

aprovechar para exp licar y contar cu riosidades 

que les inciten a consul tar después la selección de 
libros. 

A continuación, pal1iendo de los ingredientes que 

han util izado en la elaboración visual del conjuro 

y que han anotado convenientemente, tienen que 

transformar esas composic iones e ilustrac iones en 

los conjuros escritos. Toca pe nsar y luego redac

tar. Nos ayudaremos de dicc ionarios para encon
trar sinónimos o pa labras adecuadas para nuestra 

rima. Pero primero hay que establecer muy bien 
las partes del conj uro: 

Primero ti enen que escribir los ingred ientes, a 

los que pueden poner los nombres más vario

p intos, s iguiendo su imag inación e insp ira
ción. 
Después deben estab lecer el método de prepa
ración, cocción, maceración en los días de luna 

llena, hervir, remover, etcétera. 

Por úl timo e l fin que persiguen con el conjuro 

que es la fase más li bre y sugerente, la más 

clara y la que más nos sorprenderá. 

La ac ti vidad dura aproximadamente dos horas, ya 

que cuanto más tiempo podamos dedicar, mejor 
podremos trabajar con cada uno de los aspectos, y 
lógicamente profundiza r en ellos. 

El momento á lgido de la actividad, aunque el más 

temido también por los más tím idos, es la lectura de l 

conjuro en público. No es necesario ac larar que no se 

debe forzar a nad ie a hacerlo, a l fi nal por contagio 
suelen todos an imarse. 

Esta exposición co lectiva debe ser muy cuidada y 

reforzar la autoestima en aquell os casos en los que la 
creación haya costado más y el resultado haya sido 
quizás menos vistoso; en cualqui er caso el esfuerzo 

reali zado ya nos parece un gran logro, es importante 
hacerlo notar durante todo el transcurso de la reu

nión. Busca remos el desarrollo persona l trabajando 

en la medida de lo pos ible individualmente, pero evi
tando generar competi tividad entre e ll os el iminando 
las comparaciones y sobre todo resaltando la impor

ta ncia del trabajo de cada uno para lograr entre todos 
formar El Gran libro de los Conjuros. 
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Fina lmente nos reuni remos para escuchar un 

cuento, elegido de entre la selecc ión presentada para 

ofrecer en préstamo; n011l1almente nos inclinamos 

por alguno de las hi stori as presentadas en Cuando de 
noche lIamon o la puerta... de Xavier Docampo, 

Anaya, 1998. 

Sorpresa, sorpresa ... 

A lo largo de todos estos años en los que hemos 

realizado numerosas actividades hemos constatado 

que los resul tados obteni dos en la mayoría de los 

casos nos sorprenden. 

La actividad se va mode lando con la experienc ia, 

adaptándose a los distintos participantes, a las carac
terísticas parti culares de cada grupo y las necesidades 

de los mismos. En su desarrollo nos vimos en a lgún 

momento desbordados por la "pasión" que algunos 

de los chi cos infundían a sus conjuros con el deseo y 
la expectati va de su cumplimiento. 

Es un tema que desde luego hubiera sido deseable 

trabajar a fondo y que en un aula gracias a la conti

nuidad del programa escolar puede desarrollarse en 

todas sus vertientes. Desde la situación fami li ar de 

los esco lares, hasta su situación real dentro del grupo 

de escolares. En un momento en que el acoso entre 

compañeros es noticia de actua li dad, podemos ase

gurar que en e l desarrollo de esta actividad pueden 

aparecer sorprendentes re fl ejos de situaciones que 
sirvan de punto de p311ida para un a refl ex ión conjun
ta. 

Después de cuatro años rea lizando esta acti vidad y 

evaluando su funcionamiento podemos señal ar los 
s iguientes datos objeti vos : 

Creció e l préstamo de los libros seleccionados 

hasta el punto de tener que duplicar alguno de 
ellos para satisfacer las peticiones y di sminuir el 
tiempo de espera en la lista de reserva 

Au mentó la presenc ia de los usuarios en sala; la 

creación de l El Gran Libro de Conjuros que per

manece en la biblioteca, en un lugar de honor, es 

sin duda un incentivo para volver, traer a los ami
gos, a los padres y mostrarl o. 

Cada conju ro era una refl ex ión sobre sus necesi
dades, sobre sus mundos y sobre todo un refl ejo de 

sus "problemas"; a través de sus palabras se vo l
vían transparentes, a veces dolorosamente rea les, 

manifestando complejos personales y esperanzas y 

ensueños o sacando a la luz ocul tos p roblemas 
famil iares. ~ 

Sierra Gómez-Diaz Or1jz 
Estela Gonzalo Muñoz 
Ana Isabel Marota Castro 
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Silencio, se graba 
Recomendar lecturas en radio y televisión 

El don de los dioses 

Un bibliotecario no puede leer todos los libros, 

escuchar todas las músicas, soñar con innumerables 

películas, navegar por los millones de páginas web 

que pueblan el uni verso de Internet. Pero cuando 

estamos en nuestras bibliotecas y un usuario, un niño 
o un anciano, se acerca con una novela o un cómic en 
la mano y pregunta: ¿está bien?, ¿merece la pena?, 
por un momento, nos gustaría tener ese "don", 

Los bibliotecarios nos resarcimos cuando elabora
mos guías, boletines o decoramos un expositor con 

recomendaciones de lecturas. Mostramos una se lec

ción de documentos que hemos leído o que nos han 

contado, de los que nos hemos informado en revistas 

especiali zadas o en bibliografias, de autores que nos 
gustan, de temas actuales o que han llegado de la 

mano de las estaciones del 3110. Gracias a las tecno
logías de la información y la comu ni cación (TIC), 

estos instrumentos se han visto mej orados y ampli a

dos. Podemos recomendar desde nuestra propia web 
el libro de la semana ( 1), ofrecer guías de lectura vir

tua les (2) e, incluso, orientar desde un recomendador 

atractivo, novedoso e interacti vo (3). 

Sin caer en el mito del libro infinito, s in dejarnos 

llevar por e l ansia de difundirlo todo (4) tenemos que 
leer, informarnos y utilizar los canales necesa rios 

para comunicar las orientaciones de lecturas. En la 
biblioteca y fue ra de sus muros. 

El concepto de lectura ha cambiado. En la soc ie
dad de la información y del conocimiento se da una 

di versidad de lecturas que afecta tanto al soporte 

como a la materia. Debemos entender las di stintas 
fornlas, prácticas y soportes de lectura y la esencia de 
la misma como la descodificación de cualquier men
saje humano; el mensaje puede ser un cuadro o una 

factu ra, una recopilación de versos de amor o una 

página web en la que se nos explica cómo hacer un 
avión de papel (5) . 

Esta di versidad de lecturas aumenta las posibili

dades del lector y no debemos temer la agonía del 

libro frente a otros soportes; el libro, sobre todo la 
literatura, coex istirá por mucho tiempo con el sopor

te electróni co y aunque desaparezca, lo hará e l obje
to libro, no la idea, no su identidad. La pluralidad es 

lo deseable; el mesti zaje en soportes, prácticas lecto

ras y formas de lectura no hace otra cosa que no sea 
enriquecer nuestras miradas. 

Las moti vac iones y necesidades de lectura tam

bién son diferentes para cada lector. Entretenimiento, 

curiosidad , adquirir cultura, dominar e l arte de la 

coc ina ... todas son vá lidas y no precisan de justifica

ción. Y no hay que olvidar uno de los fundamenta les 
derechos del lector: el derecho a no leer (6). En la 
actual soc iedad de la información la lectura es el 

pilar básico para alcanzar conocimiento y conseguir 
que la di stancia entre los ricos y pobres en informa
ción se reduzca ... 

y según estas premisas, ¿qué ori entaciones de lec

turas haremos a nuestros usuarios? 

Receta básica 
Todas las /l/oterios . Según el estudio Hábitos de 
lectura y compra de libros (7), en el 2002 y 2003, 

la nove la es la materia que más se ha leído, segui

da de las humanidades, en detrimento del ensayo, 
de la ciencia, de la tecnología ... En las orientacio

nes de lecturas hay que tener en cuenta los gustos 
de los usuarios, pero también crearl es otros, des

cubrirles nuevas necesidades para que, a la hora 

de elegir, conozcan todas las opciones. 
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Para todos los públicos. La recomendación no ha 

de perder de vista a los usuari os de la biblioteca 
pública, de todas las edades: niños, adultos; de 
todas las profesiones: estudiantes, jubilados, amas 

de casa ... Un amplio abanico de lectores, por eso, 

lecturas para todos, de todas las materi as, de todos 
los sopOlt es. 

Conjugar calidad y novedad. ¿La Regel1la o el 
último best seller de Grisham? ¿La isla del leso ro 

o Hany Palier y la cámara secrela? Siempre es 

pos ible reconducir las lecturas, consegui r un justo 

equil ibrio entre la ca lidad y las obras de más 

rabiosa actual idad es e l sec reto, aunq ue no exento 

de dificultad. Tendremos que tener el último Gris
ham y todos los Potter, y a la vez descubrir, sutil

mente, otros títu los. 

Geslionar la confianza (8). El usuario, general
mente, confia en que e l bibliotecario sabrá reco
mendarl e aquell o que es lo más adecuado. La 

mayoría de las veces si un usuario deja de ir a la 

biblioteca es porque no ha encontrado lo que 

busca. La confianza es un activo que ha de saber 
gesti onarse para no perder al usuari o. En el estu

dio Hábilos de lectura y compra de libros 2002 se 
señala que un 32,5% de los encuestados ha tenido 
referencia del libro por amigos, conoc idos o pro

fesores, un 6,7% por radio o te levisión y tan só lo 
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un 1,2%, en la biblioteca. En el estudio del 2003, 

las c ifras apenas varian. Lo que demuestra que 
tenemos que se r más conocidos, más "amigos" de 

los usuari os. 

Integración de soportes. A veces, un estupendo 
libro impreso es suficiente, pero otras encontrare
mos una fa ntástica página web que ofrece infor

mación actualizada o efímera que no se encuentra 

en otros doc umentos. En la variedad está el gusto. 

Una obra novedosa que recupera otras obras. Es 
interesante rescata r de nuestras estanterías o 

bucear en lnternet en busca de documentos sobre 
el mi smo tema de una novedad que ha llegado a la 

Biblioteca. Explorar en lo que ya ex iste y es bueno 
es una experiencia fasc inante tanto para e l usuario 

como para el bibliotecari o. 
Apoyo de lecturas a un acontecimiento en e/ muni
cipio, en la comarca . La clonac ión, una histori a de 
amor despechada, una tragedia griega, el arte con
temporáneo, el cielo o el suelo; todo está en los 

libros, en Internet, en los cederrones. Si acompa

ilan a una conferencia más o menos sesuda, a la 
historia representada o expuesta, las actividades se 
enriquecen y se aderezan las lecturas; el comple

mento perfecto. 
MOllográ.ficos de autores. Hay autores que duermen 
un sueño inj usto en las estanterías de la bib lioteca . 
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Hay otros que continuamente aparecen en la radio, 
la televisión, e l periódico, hasta di sponen de su pro

pia página web. Rescatar a los que duermen, con 
cualquier exc usa, por ejemplo, por su semejanza o 
dispari dad con el autor de moda. La obra reconocida 

y la rememoradajuntas, de la mano. 
Monográficos de géneros. La música clásica o el 

hip hopo La narrati va o la poes ía. Apasionados por 

el cine. Los usuarios saben muy bien lo que les 

interesa. Un género sirve de instrumento de atrac
ción hac ia otros géneros y materias, y así , una 

película puede despertar el gusto hacia el teatro, la 
c iencia, la literatura o la infomlática (9). 

Curiosidad y ganas de aprender. 

Programas de radio y televisión 

Las TIC ofrecen innumerables posibilidades para 
orientar en lecturas y para re lacionarnos con los 

usuarios de una manera distinta, en una tercera 

dimensión, nueva, virtual, interacti va y muy, muy 
atracti va ( 10). En este sentido, no hay que perder de 

vista que el ordenador personal, en e l año 2002, sólo 

llegaba al 25% de los hogares y aún era menor el 

número de los mismos con conex ión a la Red, mien

tras que los aparatos de radio y te levisión han co loni 

zado prácti camente la tota li dad desde hace allos. 
Desde esta realidad, con la proli ferac ión de las emi

soras de radi o, televisión y peri ód icos locales y 
comarca les, di sponemos de una alternativa vá lida y, 

a la vez, complementari a a las TIC ( 11 ). 

En Peñaranda de Bracamonte ( 12), en ell O 1 FM 

del di al, la emisora de radio comarca l COPE Peña
randa difunde programas e infonnativos propios. La 

Bibli oteca Municipal (13) tiene su propio espacio en 

El Cultural ( 14), un programa semanal de med ia hora 
de duración, que se di vide en dos pm1es: una entre
vista con la bibliotecaria en la que se recomiendan 
todo tipo de lecturas y notic ias de eventos culturales 

de la comarca. 

La presencia semanal de la biblioteca en la radi o 

supone sin duda un reto, no sólo porque esta emisora 
tiene una media diaria de 3.000 oyentes, s ino también 
porque ex ige un trabajo actualizado, ágil y mucha 
lectura: de los documentos recomendados y de otras 
fuentes de información. 

Las orientaciones intentan ser variadas ( 15), con 

documentos de distin tos soporte (16) Y con autores 

conoc idos y otros que pasa n prácti camente inadverti
dos en la bi blioteca (17) . 

El programa de radio se reneja en la sala de adul
tos y en la sala in fa ntil , en dos expositores en los que 
se propone: Es/a semana te recomendamos ... Y cada 

siete días se renueva el material logrando as í que los 
ex positores sean tablones muy dinámi cos. 
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Es ésta una manera muy atracti va para el bibliote

cm·io o la bibliotecari a de recomendar, sacando a la 

bibli oteca de sus paredes, pero sin romper con ell a, y 
además ex ige su actuali zación profes ional. Entre las 

ventajas, la espontaneidad dada por la compli cidad 

entre el bibliotecario o bibliotecari a y el periodista, 
un control mayor de las recomendaciones para pro

curar no repeti rse y las pos ibilidades de un formato 

fl ex ible con muchos minutos por delante (se pueden 

contar anécdotas, recordar actividades de la bibliote

ca ... ). 
La Telev isión Comarca l de Peñaranda, TCP, 

emi te en el canal 35 UHF, con una cobertura geográ
fi ca de 30 kilómetros. Desde marzo de 2002, la 

biblioteca parti cipa en La ventana del cultural, con 

unas recomendaciones de lectura y de actividades 
culturales. La par1ic ipación se limita a unos se is 

minutos y, cada semana, una persona diferente, que 

desa rrolla su labor en cualquiera de las tres áreas (18) 

del Centro de Desarroll o Sociocultural de la FGS R, 
es el encargado de e laborar y presentar las recomen

dac iones. Las di stintas miradas enriquecen sin duda 

al programa, que es muy corto, sin tiempo para di gre

siones; como fo nnato de al el1a cul tural es muy ade

cuado. Desde e l año 2004, el programa semanal se 

puede ver en la web y acceder a programas anteri o
res, en http://www.fundaciongsr.es/catalogos/frames.htm. 

En otras bibliotecas, tenemos notic ias de expe
riencias similares. La biblioteca regional de Murcia 

partic ipó, semanalmente, en e l programa de radio 

Onda Cero "A toda radio" con sugerencias de lectu

ra, hasta mayo de 2000. Estas reseñas se pueden con

sul ta r en la dirección web http://www.bíbliote caregío
nal.carm.cs/lítcratura. 

La Biblioteca Pública de Tarragona (19) posee un 

espac io propio dentro del programa El //latí de Tarra
gona Rádio ( 102.6FM), conducido por la peri od ista 

Yolanda Garcia, en el que parti cipa la directora de la 
biblioteca, Roser Lozano. 

La voz de los libros en Radio ¡sara cuenta con la 

ac ti va parti cipación de los usuarios y los biblioteca
ri os de la Biblioteca Mw'¡cipal, para hablar de lectu
ra, cultura y actividades del municipio. 

Un trabajo en equipo 

En el mejor de los casos, un bibliotecario será el 
encargado de realizar las recomendaciones semana

les, pero como es imposible tener "el don de los dio

ses", es necesario mantener una comunicación fluida 
con los bibliotecari os encargados de la selección, 
adqui sición y cata logación de fo ndos . Lo mismo ocu
rre con los bi bliotecarios que trabajan con los usua

ri os infantil es . Las reuniones formales e informales 
son las que nos darán las pautas para saber, exacta-



mente, qué recomendar, de todas las materias, de 
todos los soportes, para todos los públicos. 

Si \a biblioteca tiene clubes o tall eres de lectura, 
éstos suponen un recurso muy importante a la hora 
de plantearnos una recomendación. Formados por 
usuarios lectores que se reúnen periódicamente para 
leer y comentar las lecturas, constituyen un magnífi
co " laboratorio de pruebas". 

La cooperación interna es básica, como también lo 
es la externa. Tener en cuenta las guías, bo letines y 
recomendaciones en web de otras bibliotecas y lograr 
una comunicación fl exible y periódica con otros 
bibliotecarios sobre experiencias similares, aporta 
calidad al trabajo realizado. 

Las bibliotecas públicas siempre han recomenda
do lecturas y es previsible que siempre lo harán. Es 
el fin último de la lectura pública, recomendar, orien
tar, "vender" al usuario aquello que creemos que 
merece la pena. Por ello , todos los procesos que se 
rea li zan en la biblioteca, influyen de una forma más 
o menos directa en la recomendación. Punto y segui
do, continuemos con el trabajo. 

Recursos útiles 

Unas cuantas direcciones de páginas web pueden 
resultar útiles a la hora de recomendar. .. 

Bibliografías y Bases de Datos 
Boletín de Orientación Bibliográfi ca para Biblio
tecas Públicas de la Generalidad Valenciana 
http://www.eult.gva.esIDGLBlbi-boletindeorien-Ce.htm 

- Boletín de Novedades Discográficas de la Gene
ral idad Va lenciana 
http://www.cult.gva.es/OGLB/bi-boletindeorien-Ce.htm 

- SIS. Servicio de Infonnación Selecti va de la 
Generalidad de Cataluña. Se trata de una herra
mienta de información bibliográfica para las 

bibl iotecas públicas 
http://eultura.gencat.eslbibliogratialbibl iog. h tm 
Bases de datos de Cederrón 
http ://www.fundaeiongsr.es/edrom/ 

Portales y recomendado res 
CineDocNet. Portal de Documentación e Investi
gación Cinematográfica en Red (en desarrollo) 
http://www.uem.es/info/multidoe/multidoe/cinedoenet 
Enlaces de interés de las bibliotecas públicas. Lo 
ofrecen muchas bibliotecas, algunas direcc iones: 
• Biblioteca Municipal La Bóbila (género negro) 

http://es.geoeities.eom/biblioteea_bobila/generenegre. 
html 
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* Biblioteca Municipal de Peñaranda de Braca
monte. Novedades, recomendados por temas, 
boletín de novedades en formato pdf, Ratón de 
Biblioteca, programa de TCP en línea ... 
http://www.fundaeiongsr.es/eatalogos/frames.htm 

• Biblioteca Pública del Estado de Tarragona 
http: //www . b i b Iio.f u t.esl 

* Biblioteca Pública del Estado de La Rioja 
http://wwlV .Iario j a.org 

* Biblioteca Pública del Estado de Va lladolid 
h ttp:1 lb p val. bel.j e)' 1. esll n te rn el. h tm l 

* Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes 
http://www.eervantesvirtual.eom/index.shtml 

* Club Cultura 
http://www.cJubeultura.eoml 

* Literaturas.com 
http://www.literaturas.coml 

* Primeravistalibros. Libros actuales, con archi
vos di gitalizados 
http: //wlVlV.primeravistalibros.com/ 

* Telépolis libros. Monográficos sobre géneros y 
autores 
http:// www.telepolis.eomlcentralesllibrosl 

* TelTa cultura y ciencia. Monográfi cos, noticias, 
novedades 
http://eultura.terra.es 

* Satiria. Novedades, noticias en torno a la cultura 
http: //www.satiria.eomllibroslindex.html 

* SOL Servicio de Orientación de Lectura, li te-, 
ratura infantil y juvenil 
http://IVww .sol-e.eoml 

Suplementos de periódicos (20) 
ABC Cultural 
http: //www.abe.es/eultural/ 
Babeli a 
http://www.elpais.es/suplementos.html 
El Cultural 
http://wwlV.eleultural.es/ 
El Navegante. Libros sobre la red 
http://IVww.el m u n do.esl na vega n ter 
El Mundo Libro 
http://elmundolibro.elmundo.es/elmundolibro/ 
La Revista de El Mundo 
http://www.el-mundo.es/magazi n el 
La Vanguardia Cultura 
http://wwlV.lavanguardia.es/webf7.html ~ 

M3 Antonia Moreno Mulas 
Biblioteca Municipal-Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 
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Notas 

(1) 

(2) 

(3) 

La página web de la Biblioteca Pública de Val ladolid ofrece la sección 

El Libro de la Semal/a, di sponible en: 

http://bp\'al.bcl.j cyl.esfUbroSemana.html 
Por ejemplo, la guia de lectura C¡¡éll/(lllle El/l"Olm. de la Biblioteca 

Pública Mun icipal de Peñaranda de Bracamonte. disponible en: 

http://\\,\\,w.fundaciongsr.cs/documentosJfr ames.htm 

Servicio de Orientación de Lectura, SOL, un recolllendador de litera

tura infantil y juvenil para niños, jóvenes, padres, profesores, bibliote-

carios y personas interesadas en el tcma, disponible en: 

hu p:llw\\'w .sol-e.com 
Se trata de una iniciativa de la Federac ión de Gremios de Editores de 

España , desarrollada por la Fundación Gennán Sanchez Ruipercz y 

con la colaboración de la Dirección General del Libro. Archivos y 

Bibliotecas del Ministerio de Educación. Cu ltura y Deporte. 

(4) GÓMEZ HERNÁNDEZ, José A.: SAORiN PEREZ. TomÍls. 2001. p. 

207. 
(5) BASANTA, Antonio; HERNÁNDEZ, Hilario. 2002. En la renexi ón 

número 3. Leclllra o lect/l/'lls. 

(6) PENNAC, Dan iel, 200 l . Idea que expres:1 a 10 largo de la obra. 

(7) Elaborado por Precisa Rescarch por encargo de la Federación del Gre-

mio de Ed itores. Desponibl e en: 

ht tpll\\·ww.federacioned itores.org 

(8) Concepto defendido por José Antonio Mi llán en el Ellcuellll"O de 

Experros, Gestión cul/llral ell /a sociedad del c:olluc:imieIlIO. que tuvo 

lugar en Peñaranda de Bracamonte los dias 7. 8 Y 9 de noviembre de 

2002. 

(9) LÓ PEZ DE PRADO, Ro,"rio. 2002 . p. 236. 

( 10) CORRIONERO SA LINERO. Florencia, 2002. p. 50. 

( 11) PINTO ESCR IBANO, Joaquín , 2002, p. 484. 

(12) Peñaranda de Brncamonte es la cabecera de la comarca Tierra de Peña

randa, con una poblac ión de 6.217 habitantes y una distancia de 40 

ki lómetros de Sahlmanca. La comarca est:'1 compuesta por 33 munici

pios, con un total de 22.764 habitanles. 

( 13) La biblioteca esta integrada en el Centro de Desarroll o Sociocultural de 

la FGS R y es de titu laridad municipal gracias a un convenio tinnado 

por el Ayumamiento y la Fundación Gennán Sánchcz Ruipcrez. 

( 14) Desde septiembre de 2001. 

(15) Se puede citar el programa del día 6 de mano de 2002, Bes/se/lel:~ (/ 

deba/e, y compararlo con el programa de 20 de noviembre, en el que 

se recomendaron lns memorias de Gabriel Garcia Márqucz y se recor

dó toda su obra. 

(16) En enero de 2002 la orientación giró en tomo nI cu ro: con libros, pági-

nas web y eederrones. 

(17) Se descubrió a Jorge Amado y su Gabrie/a. davo y canela. 

(18) Área de Biblioteca. Área de Difusión y Área de Fonnaeión. 

( 19) Se anuncia en la página web de est:l biblioteca, en la sección De lIC(lIll 

lidad/Biblio/eca en la ciudad; disponible en 

hup://cultura.gencat.netlbpt/. 

(20) Parece irreversibl e el proceso " pagar por ver", iniciado por el diario El 

País y seguido por La Val/guardia , los suscriptores de los diarios en 

papel, en principio, ti enen acceso a los contenidos digitales. 



Seguimos empeñados en rescatar la lectura del discurso exclusivo de lo literario en que parece 
estar siempre encerrada. Defendemos la formación de los lectores desde numerosas perpectivas, y 
no únicamente desde la ficción. 

Creemos que en los cabe también la imaginación y lo lúdico, y -lo que es más 
importante- la construcción de conocimiento. Así que aquí estamos en la que 
parece ser una cita anual (nuestro último número dedicado a 

fue el 141, mayo/junio 04) para renovar el discurso y 
ampliar nuestra manera de ver estos libros. Comenzamos con un 
taller con varios textos con los que revisamos conceptos, 
tendencias y ausencias, e incluimos también sugerencias prácticas 
(para la selección y la difusiónl. Este bloque se complementa con 
un artículo con pautas para seleccionar atlas escrito por el 
especialista Colin Harris. Hemos dado la voz también a dos autores 
cuyos libros están entre las fronteras de lo informativo y lo literario: 
Aliki y Eric Carie, quienes nos cuentan sus procesos de trabajo yalgo 
sobre sus libros, algunos de los cuales acaban de ser publicados en 
nuestro país. completa el dossier una entrevista con Cario Frabetti, 
director de colecciones científicas para niños de la editorial Oniro y, para 
ampliar el discurso de la difusión de la ciencia, presentamos el informe que 
Ramón Núñez Centella (Director de Museos Científicos Coruñenses) 
presentó a la Comisión del Senado de Educación, Cultura y Deportes sobre la 
enseñanza de las ciencias. Por último, los resultados de una pequeña 
encuesta sobre formas de acercamiento de los niños a los 

en las bibliotecas. Nuestra 
habitual sección de reseñas está 
incorporada al dossier y 
mostramos las más 
recientes novedades de 
un mercado irregular 
pero constante. 
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Ana Garralón 
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Denominemos, 
nombremos, 
designemos, llamemos 
o bauticemos ... 

¿A qué se debe que tengamos en espafíol 

tantas maneras de nombrar los li bros infan

ti les? ¿Se deberá a nuestra tradicional ale

gría para usar el lenguaje inventándonos 

denominac iones propias mientras ev itamos 

los tan te midos ang licismos? Debemos 
ex plorar el asunto con ca lma. Veamos. En el 

mundo anglosajón se denominan non ./ic
tion. Como se puede comprobar es un tér

mino escueto, claro y conciso. Los franceses 

e ligieron el término doculllentaire, ta l 

vez por ampliar su denomi na-

de muchos libros informati vos, se inventa

ron e l término libros del saber. Muy líri co 

¿no? Una denominac ión clás ica sería libros 
de consulta, marcando de antemano su uso 

y dependencia de otro tipo de libros, los 

escolares, que supedi tarían e l qué se consul 
ta y hasta el cómo. En otros casos, algunos 

bibliotecari os eligen libros de conocimien
tos, porque consideran que hay libros que 

no son estri ctamente c ientífi cos, como los 

de manualidades o inc luso los para

científicos, y argumentando 
c ión a otros materi ales 

no librari os. En Ale
mama se llama 

sachbuch (sach es 

Ray Doiron 
(Presidente de la Canadian 

que todos ell os nos pue

den ll evar a conoci
School Library Association) mientos de la rea li

dad y de la vida. 

Según esta con

cepción, podría 

uSaJ1e también el 

térm i no libros 

una partícul a que 

se usa para todo 

"Los educadores están descubriendo algo que 
los niños han sabido desde hace mucho tiempo: 
leer para informarse puede ser muy divertido. Los 

niños son curiosos por naturaleza y están ansiosos 
de conocer' el mundo que les rodea. A ellos no les lo técn ico y/o 

c ientí fi co) tam

bién, conciso y 
práctico . No hay duda 

aburren los hechos, los datos ni la información; 

en estos ejemplos que 
pongo a l azar. 

a ellos les aburre la manera en que se les 
presenta esa información o lo que se 

pretende que hagan con 

divulgati vos, por
que rea lmente unos 

son más cientí ticos que 

otros ¿no? En mi diccionario 
ella." 

Tratemos de indagar en nuestro caso. 

Si bien e l término no ficción no es muy que
rido (iqué si mplificación! ), y el doculllental 
se impuso durante algún tiempo debido a la 

influencia francesa y sus avances en este 
sentido (recordemos que ellos crearon un 
concepto nuevo de libro informativo, desde 

la editorial Gallimard), el resto de las deno
minaciones resultan cada cual más creativa 

y sugerente. Seguramente por la uti lidad 
que se le ha querido dar. En una revista vin

culada a un gran grupo editori al productor 
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de sinónimos "conoc im iento" es 
emparejado con "ciencia, cultura, estudios" 
y para "informativo" me ofrece, entre otros, 
el de " revelador". ¿Qué ta l quedaría lo de 
libros reveladores? El diccionario ideológi

co me dio nuevas ideas que le ahorro a l lec
tor, por si acaso. Tal vez alguna academia 
de la lengua mire hacia nuestro lado y nos 

ayude. M ientras, podemos seguir discuti en
do (y, sobre todo, inventando) sin ponernos 
de acuerdo. ¿Nos permiten los lectores usar 

en estas páginas libros informativos para 



establecer un acuerdo tácito que nos evite 

discusiones intellllinables? Conste que no 
es un deseo por renunciar al debate, sino 
más bien una manera de adelantar el camino 

hacia estos libros para los que ya tenemos 

tantos nombres y, sm embargo, tan poco 

conocemos. 

El libro informativo 

Es frecuente encontrar arti culos de pro

moción a la lectura que centren sus sugeren

cias en libros de narrativa, al igual que es 

frecuente también leer muchos argumentos 

donde se privi legia la lectura literaria frente 

a otra que es considerada como más escolar 

o de trabajo. Sin embargo los libros infor

mati vos tienen una presencia cada vez 
mayor en bibliotecas, escue las y, sobre 

todo, en las prácticas de lectura de los niños, 

aunque la edición de estos libros en España 

esté en estos momentos en claro retroceso. 

A pesar de ello, entre la producción actual 

se encuentran muchos li bros que superan la 

definición de li bro de consulta y maneja n 

recursos que ofrecen lecturas igual de pla
centeras que la ficción , En estos libros 

podemos apreciar que la imaginación, la 

creatividad e incluso la fantasía ape lan a la 

participación del lector, algo que se asocia 

tradicionalmente a la lectura denominada 

estética. 
Esta presencia y uso contrasta, por otro 

lado, con el escaso conocim iento que 

mediadores y padres ti enen sobre estos 
libros que son un sistema multi gráfico 

donde se ofrece a la vez un texto (es decir, 

una tipografia variada, con una disposición 

espacial fragmentada , que altellla títu los y 

subtítulos) . 
y una iconografía (es decir, que a veces 

acompaña al texto, que a veces debe leerse 
de manera independiente, que juega con e l 

espacio y el color, y que es variada: mapas, 

fotos, dibujos, esquemas, etcétera). 
y que ambos requieren un entrenamiento 

en su lectura, tanto de manipulación del 

libro como para extraer la información. 
Sobre su complejidad y sus diferentes face

tas pretendemos ofrecer aquí algunos recur

sos para el trabajo cotidiano con estos 
libros, pues estamos convencidos de que 

una sociedad lectora se forma gracias a 
variadas prácticas de lectura y que la puelta 

de acceso al saber es uno de los fundamen-
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Los dibuios de este líbro permiten apreciar detalles, como las cintas bajo el agua 
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Me gusta el burro 

El burro rebuzna ¿es esto información? 
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cuando rebuzna 

¡jiiii-jatmu! 
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tos de la educac ión que penn itirá a los futu
ros ciudadanos tomar decisiones concer
nientes a su vida y a la sociedad en la que 
viven. Es decir, personas capaces de pensar, 
de buscar la infonnación que necesitan y de 
tomar decisiones consecuentemente. 

Ampliando su definición 

Seguramente usted ha visto las vari adas 
denominaciones de los libros de info nna
ción: científicos, de conocimientos, de con
sulta, del saber, documentales ... A diferen
cia de los países anglosajones que los defi 
nen como 11011 fic tiol1, en español es fre
cuente encontrar distin tas maneras de nom
brarlos. La fa lta de trad ición y también el 

uso de los mismos como complemento en la 
escuela tal vez han propiciado esta variedad 

que muchas veces nos lleva a discusiones 
sobre el uso o no de detenn inada tenn inolo
gía. ¿Un li bro científico da más datos que 
uno de in fonnación? ¿Un diccionario es un 
li bro cientí fi co? ¿Y qué pasa con los libros 
prácticos? Tal vez nadie duda en 
identifi car un libro sobre los 
agujeros negros como 
informativo pero 
¿qué ocurre con 
li bros que 
emplean un 
fo nnato narrati
vo? ¿Esos que 
recrean la historia 
de un cuadro, o que 
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presentan la vida de un an imal bajo la apa
ri encia de un cuento? En muchas ocasiones 
son clasificados como literatura y en otras 
pasan a fo nnar parte del acervo de libro 
álbum. 

Hay temas que casi siempre se encuen
tran en esos formatos, sobre todo en cien
cias sociales. Libros sobre derechos huma
nos que comienzan con un relato, textos 
sobre historia de la fil osofi a, incluso sobre 
matemáticas buscan mostrar al lector un 
conocimiento a partir de la seducción de una 
narración. Ampliemos, pues, nuestro con
cepto de libro info rmati vo, sobre todo 
dejándolo de asociar exclusivamente a tarea 
escolar o a búsqueda documental. 

Sobre las muchas y 
variadas formas de leer 

¿A qué se debe que los libros informati
vos se mantengan siempre alejados de las 
llamadas actividades de animación a la lec
tura y permanezcan, simplemente, deposita
dos en los estantes de las librerías hasta que 
un niño o una niña preguntan por algo con
creto? ¿Será tal vez por la tradición que lo 
empareja con el libro escolar y lo ha relega
do a materi al de consulta? ¿Tendrá que ver 
esa concepc ión de l lector como "consumi

dor" de novelas? John Dewey se quej aba ya 
en sus escritos de la opos ición entre ciencias 
y humanidades que se producía en las 
escuelas y recordaba que la vida del hombre 
está ligada al proceso de la naturaleza. Por 
otro lado, es habitual leer o escuchar decir a 
muchos mediadores que alumnos poco lec
tores frecuentan libros info nnativos, desle
gitimando una práctica de lectura que, no 
sólo es tan vá lida como las demás, sino que 
es ineludible en la fonnac ión de las nuevas 
generaciones lectoras. 



Investigadores como Louise Rosenblatt 
hablan de las impresiones "estéticas" que el 
lector experimenta con determinadas lectu

ras, es decir, la capac idad de emocionarse 
ante un texto, que generalmente suele ser 

fi ccional. Por el contrario, a la lectura cien
tífica se le asigna una función "eferente" por 

brindar, principalmente, datos o informacio
nes que el lector abstrae según sus necesida
des e inquietudes, Sin embargo, ¿qui én 

decide qué tipo de lectura efectuará cada 
niño? Podría ocurrir que un niño, leyendo 
un libro sobre el primer viaje a la luna, se 

plantee preguntas del tipo: "¿qué sintió el 

astronauta al pisar la luna?" y efectúe una 
lectura estética, mientras que otro niño, al 

leer cualquier novela de Julio Verne recuer
de después con viveza detalles técnicos. 

Una de nuestras tareas como mediadores 
debería ser brindar libros que pernlitan dife-
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Técnicas sofisticadas superan incluso la fotografía, 
como estas maquetas que las plantas muestran en 
tres dimensiones 

rentes maneras de leerlos, y existen ya 
muchos libros informativos que se alejan de 

un lenguaje técnico y buscan la empatía con 
el lector formulando preguntas, haciéndole 
partícipe de los conocimientos que muestra 
y personalizando las experiencias y sensa
ciones. Muchos libros, incluso, manejan un 
formato narrati vo en sus textos para contar 
algo científico, y estos libros podríamos 
decir que ayudan a transitar entre las di stin
tas formas de leer. 
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Leer un texto científico requiere un 
entrenamiento: el lector necesita saber ubi
carse en el libro, usar los índices, poder 
loca lizar la infonnación concreta yextraer
la. Todo esto sin dejar de tener una actitud 
crítica que le permita comparar di ferentes 
respuestas a esa pregunta y obtener su pro

pia conclusión. Para esta lectura hace fa lta 
una práctica regu lar con los libros que per
mita saber reconocer cuándo un libro nos 
ofrece una lectura lineal y cuándo uno es 
para una consulta puntual. 

Tendencias y ausencias_ 
Espacios para la . . . ; 
Imagmaclon 

A la vista de la gran producción de libros 
informativos, parec iera que no hay ningún 
tema del que no podamos encontrar un 
libro. Sin embargo las coediciones entre 
editorial es han homogeneizado la se lección 
y hay una preponderancia de temas que se 
pueden adaptar fác ilmente a muchos países. 
Un libro sobre gatos tendrá más aceptación 
para ser editado en varios países que uno 
sobre un tema local. De manera que no se 
asuste si observa en los catálogos de las edi
tOl'ia les o en los estantes de las bibliotecas 

una sobreproducción de temas concretos, 
por ejemplo, dinosaurios . Sí, es cielto que a 
veces hay una mayor demanda, pero es 
importante poder ofrecer variedad, presen
tar libros que se alejen de las modas y pro
poner una lectura más personal. Recuerde 
que cada lectura es individual y una de 
nuestras tareas como mediadores es la de 
brindar oportunidades vari adas de lectura y 
llegar a conectar a un lector con un libro 
concreto, justamente aquel que, incluso sin 
saberlo, estaba necesitando o buscando. Por 
e llo son necesarias las colecciones balance
adas, donde también tengan cab ida temas 
controveltidos, actuales o locales. 

La imagen ¿se lee o se 
mira? 

El gran desarrollo de las técnicas de 
impresión y coedición está permiti endo la 
elaboración de sofi sticados libros con ele
gante apariencia: tapa dura, papel cuché, 
profusión de imágenes. En este sentido el 
avance de la reproducción gráfica es muy 
espectacular y la belleza de las fotografias 
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la iconografía está junto a un texto con el 
que interactúa. ¿Está el texto subordinado a 
la imagen? ¿Decora? ¿De qué manera la 

imagen ayuda en la comprensión de la infor
mación? Son estas preguntas que nos ayu

darán a conocer el contenido de los libros y 
nos permitirán diseñar mejor las estrategias 

para que los lectores no ca igan en la seduc
ción de la imagen limitándose a ser especta

dores. 
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capta inmediatamente la atenc ión. Fotogra
fías en primer plano, descontextua lizadas de 
su fondo y presentadas en una aséptica 
página blanca parecen dirigirse a un lec
tor que vive en una sociedad visual 
dominada por la imagen_ 

Ahora bien, ¿se puede mirar de 
la mi sma manera una imagen en 

un libro que una imagen en 
una pantalla? ¿Qué ocurre 

cuando observamos que un 

¿No ha echado de menos libros sobre 
temas determinados? ¿Por qué será que a 
ningún editor se la ha ocurrido preparar 

libros sobre as un tos que a los niños les 
interesan de verdad? Aquí lanzamos una 

propuesta para completar nuestras 
colecciones. Le sugerimos que sea 

receptivo a las preguntas de los 
niños, incluso cuando le parezcan 

más surrea li stas que rea les. 
¿Por qué la sa l es blanca? 

¿Cómo ven los ciegos el 

Milicent 
Selsam 

(Autora de 
libros cientificos) 

niño se limita a hojear 
estos llamativos li bros? 

A veces se menos-
. . 

precia que una 1I11a-

"Un buen libro sobre 
arboles debe ayudar al lector 

no sólo a observar el árbol. sino 
también sus flores particulares, su 

mundo? Anímese a 

tipo de tronco, ramas y retoños. Debe 
lograr que una c.aminata por el bosque 

sea diez veces más emocionante que antes 
de haber leido ellibro_" 

gen debe poder leerse y, en los libros infor
mati vos, es importante tener en cuenta que 

explorar con ellos, bus

que bibliografía, arme 
una secc ión de 

actuali dad confor
mada por dos

sieres que pueden elaborar juntos. Para un 
dossier no hay más que tener un tema y bus-

.• --.IlM~ ....... ''l. _ ~ .... ~ 
... _ . ..... h .. I.Ioo I:..~I .. 1 , '. 
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La colección "Revista de la Historia" tiene la apariencia de revista con muchas ilustraciones que despier~ 
tan curiosidad por leer [os textos 
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Sólo un lector con una buena estrategia de lectura puede distinguir en esta página para darles significado 
a las diferentes tipografías, así como reconocer los dibujos y saber "leer" las fotos 

car en prensa, revistas, Internet. Se puede 

usar la entrevista ora l para determinados 
temas, por ejemplo, para hacer una hi storia 

como saber que los murciélagos no muer
den. Y, ¿qué niiio no ha intentado contar las 

patas de un ciempiés? (an imal que, por cier
del juguete local: los niños 
deberán preguntar a los abue

los, indaga r en tiendas de 

juguetes o de anti cua rios, 

buscar cromos de la época o 

noticias relac ionadas con lo 
que se quiera saber. Todo el 

material recopi lado se archi

vará en una carpeta que podrá 
ser actualizada en cua lquier 

momento. 

Jean-Noel Soumy 

(Bibliotecarío de formación 

científica) 

to, es ignorado en casi todos 

los libros de ciencias). 

En fin , son estas sugeren
cias para ampliar nuestras 

rutinas de trabajo, para saber 
que los libros que no han 
impreso los editores, pode

mos crearl os por nuestra 

cuenta, en forma de doss ieres 
o, incluso de libros, propo-

"No existe el libro de 

información ideal, pero el 

mejor libro de este tipo debe 

incitar a coger otro libro, 

otra fuente de información." 

Este trabajo con los nüios le permitirá, 

por ejemplo, organizar un archi vador con 
di recciones úti les, por ejemplo, de museos 

donde los niños pueden acudir y de donde 

pueden traer folletos exp licativos, que com
plementarán con sus propios dibujos, ¿Para 

qué sirve un museo? ¿Qué se encuentra ahí? 

¿Cómo hacer la visita más placentera? 

También pueden dar ideas a los editores 

enviando ca rtas: ¿para cuándo un libro 
sobre motos y coches? (son muy solicita

dos). ¿Cuál es la diferencia entre una foca y 
un león marino? Y, por cierto, ¿qué tiene 

que ver este león con el otro? ¿Para cuándo 
un libro de inventos olvidados, o ridículos? 

Es cierto que las preguntas de los ni"ios a 
veces no tienen límite, pero ¿por qué desa
provecharlas? Un remed io para las picadu

ras de escorpión puede ser tan importante 

niendo un tall er para hacerl os 

artesanalmente e incorporando estos mate

ria les a nuestra bib lioteca para que los niiios 
sepan que el saber se va construye ndo poco 

a poco, in vestigando, leyendo y, por qué no, 

creando. 

Algunas pautas para elegir 
libros informativos 

1. Libros que abran puertas 
Uno de los cometidos de la formación de 

lecto res y, finalmente de la ed ucac ión, es e l 
de ayudar a los niños a ser independi entes 

en sus aprendizajes y retos personales. Los 
li bros informativos pueden co laborar con 
este proceso en la medida en que permitan a 

los lectores la actividad y no la aceptación 
pasiva de las enseñanzas. Es por ello que 

con frecuencia se habla de textos/li bros 
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Las preguntas son una manera de captar la atención 

abiertos o cerrados. Un libro cerrado 
comienza y acaba en sí mismo (los libros de 

texto, por ejemplo): aparentemente son anó-

nimos, funcionales y ofrecen más 

certezas (léase definicio

nes) que dudas. El libro abier

to, sin embargo, aprovecha la 

curiosidad de los lectores, explora 

sus conocimientos previos, contrasta 
informaciones y, sobre todo, no acaba 

en sí mismo: los anexos con otra biblio

grafia o un directorio donde acudir a 

por más información extienden el acto 

investigador y abren puertas a otras 

fuentes . De la misma manera los tex

tos cerrados se limitan a brindar definicio

nes -que suelen generar prácticas de copia
do- mientras que los textos abiertos sugie
ren experiencias, comparten dudas e inquie

tudes y proponen un aprendizaje basado 

más en las preguntas que en las respuestas. 
La curiosidad no se puede imponer, pero sí 

despertar. 

2, ¡La ciencia es sensacional! 

Muchas veces se resalta de la ciencia su 
carácter insólito o sensacionali sta y comien
za incluso con los títulos: La ciencia increí
ble O Extraordinarios animales. En algunos 

casos los contenidos tratan aspectos poco 
conocidos de animales nada extraordinarios 

o simplemente asuntos curiosos sobre la 
ciencia, y distancian al lector de una reali-
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dad que debería ser más cotidiana. En sus 

colecciones, elija también libros que permi

tan un acercamiento más sencillo y práctico. 

Ciencia es también un grifo, O un tomillo, y 

para llegar a ellos es necesario el trabajo de 

los hombres, su imaginación y sus experi

mentos. 

3. La ciencia que da miedo 

También resulta frecuente encontrar 
datos relacionados con la ciencia que remi-

AntoOJo Femandez~Ranada 

Las biografias de cientificos son una puerta al 
conocimiento del funcionamiento de la ciencia 



En este libro las act ividades van encaminadas a 
conocerse a sí mismo y al entorno en el que se 
vive 

ten a hecatombes (sean naturales o provoca
das por el hombre), ofreciendo una imagen 
un tanto catastrofista y peligrosa de la cien
cia. No hay por qué recordar siempre los 
aspectos más turbulentos: la naturaleza, la 
sociedad y la historia tienen también 
muchos momentos gratifican tes. 

4. Los artífices de la ciencia 
Elija textos que aborden las figuras que 

han hecho posible los grandes descubri
mientos, pero observe que sean tratados 
también los equipos humanos con los que 
trabajaron. En pocas ocasiones un investiga
dor descubrió algo solo, y esas personas 
anónimas que le acompañaron también 

merecen ser mencionadas, aunque sea para 
alentar la idea de que en equipo surgen más 
posibilidades de trabajo y creatividad. Los 
libros sobre historia de las ciencias son tam
bién importantes pues presentan el trabajo 
de investigación y sus largos procesos de 
pruebas y tanteos. 

5. Hagamos esto y lo otro 
Uno de los pilares científicos es la expe

rimentación. No todos los libros incluyen 
actividades encaminadas a ofrecer a los 
niños la posibilidad de practicar la teoría y 
muchas veces únicamente se proponen jue
gos. Los verdaderos divulgadores muestran 
también cómo hacer un trabajo de campo, 
cómo tomar notas y cómo probar grandes 
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teorías con pequeños y sencillos ejemplos 
que se pueden real izar en casa o en un 
pequeño laboratorio. 

6. Cuando la ciencia es contada 
En muchos libros se utiliza la narración 

como hilo conductor para mostrar informa
ción. A veces resulta dificil diferenciar 
cuándo es simplemente literatura y cuándo 
es un verdadero libro científico. Observe si 
hay apéndices que amplíen o recuerden la 
información, si quien escribe el 
libro es un científico o un escritor 
que se ha documentado 
antes de escribir. Cuando lea 
el libro, fíjese si la 
narración se usa para 
describir ambientes y no se 
abusa de la adjetiva
ción. A veces el lenguaje 
florido y adjetivado de 
muchos textos resulta 
superfluo. No siempre es 
necesano describir una 
puesta de sol para hablar del león 
en la sabana, y mucho menos 

Jahn Spink 
(Tutor Librarian en el 
Herelard Callege 01 

Educatian) 

"Un libro de información puede 
proporcionar muchas ideas y 

placeres del lenguaje y cautivar 
al lector de la misma manera 

que puede hacerlo un 
texto literario." 

adornarla con "¡maravillosa luz!, o 
" increíble fuerza". Uno de los cometidos de 
la divulgación es, justamente, poder expli
car de manera sencilla conceptos técnicos 
que resultan incomprensibles para la mayo
ría de los ciudadanos. 
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La colección "Pi ruletas de filosofía" utiliza varios recursos narrativos para hacer reflexio
nar al lector sobre diferentes cuestiones fi losóficas 
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En esta biografía de Dali se adopta la primera persona para contar su vida 
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7. ¿Pero es que los anímales hablan? 
Atribuir características humanas a ani

males y cosas se llama antropomorfismo. 

Hoy en día hay cada vez menos libros que 
usan este rec urso, pero todavía se ofrecen 

algunos. Recuerde que fomentan el pensa

miento an imista y prim itivo que tienen los 

niños más pequeiios de que el mundo ente

ro se ri ge por los mi smos patrones que para 

él, en contraposición con e l pensami ento 

científico que se basa en indagar, deducir y 
experimentar. Si los libros informati vos ya 

mienten a l niño presentando animales que 

hablan como los humanos, ¿cómo podrá 

reconocer lo que es cierto de lo inventado? 
Sin embargo en algunos casos se utiliza 

como un recurso ficcional, por ejemplo, 

cuando se presentan animales hablando 
alternándolo con un texto de ca rácter cientí

fico. Observe si queda clara la separación 
entre la ficción y la información y si la pre
sencia de esta ficció n ayuda a la compren

sión. 

Sugerencias prácticas. 
Ampliando las 
oportunidades de lectura 

Aproveche la curiosidad natural de los 
niiios y sus inte reses, que pueden provenir 
también de las modas: los dinosaurios, 

RobillSÓIl , una visita a un museo, etcétera . 

De esta manera estará alentando su deseo de 
conocer y abriendo pueltas al conocimiento. 

Los libros infornlati vos dejarán de estar 
directamente relac ionados con las tareas 

70 

escolares y los nil10S los sentirán más cerca

nos a sus inqu ietudes. 

Haga regularmente actividades sencill as 

para aprender a loca li zar la información en 
los libros: manejo de índices, formatos, 

sumarios, diagramación, dónde y cómo bus

car la infornl ac ión, se leccionar lo más 

impOltante. Evite que sean actividades que 

recuerden a las escolares ("resume la idea 

principa l", por ejemplo), e imprima un aire 

más lúdico y cotidiano ("Luis necesita saber 
qué comen los murcié lagos, ¿puedes ayu

darle?") 

Colabore con bib liotecas públicas y esco

lares, también con la fa milia. De las biblio
tecas puede so licitar libros para actividades 

concretas, o ll evar a los niños para que des

cubran más posibilidades para sus lecturas. 
De la familia , puede comprometer a padres 
y otros fam ili ares, por ejemplo, invitando a 

alguien a que relate en qué consiste su profe
sión, o que comente a lgo sobre un tema 

científi co que podrá ser ampliado con libros. 

Ayudar en la lectura 

Si acostumbra a leer libros en voz alta, o 
a presentarlos en La Hora del Cuento, intro
duzca también libros informativos. Hay 

muchos que presentan la información en un 
formato narrativo (un cuento o una historia) 

y resultan especialmente sorprendentes para 

los niños. Aproveche los comentarios que 

suscita su lectura para ampliar las referen
cias, recomendar otros li bros y estimular la 

curiosidad. 
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También, en La Hora del Cuento, puede 

presentar fragmentos de libros informativos, 
tal vez pasajes curiosos o alguna in fo rma
ción que despierte la atenc ión. Puede se lec

cionar vari os libros sobre un mismo tema y, 

de cada uno, escoger un pasaj e para leer en 

voz alta, comparando las di fere ntes ma neras 
de abordar un tema, o lo que cada libro pre

senta. 
Además de la lectu ra de l libro o fi'ag

mentos, recuerde a los ni iios quiénes ha n 

escrito los li bros y lea el comentario ed ito

ria l sobre los autores. Tamb ién puede leer la 

nota de agradecimiento de los autores a ins

tituciones o amigos. Esto hace más fa mili ar 

la fi gura de l investi gador y sus métodos de 

trabajo. 
Antes de estas ses iones, prepare con c ui 

dado su se lección. Lea usted los libros antes 

de leérselos en voz alta a los niiios, para 

remarcar los puntos de interés, saber el 

grado de dific ultad y poder aprovechar 

mejor sus conteni dos . 

Si no encuentra li bros sobre algún tema, 

bien porque no existe en el mercado o po r

que es demas iado actua l, proponga la rea li 
zac ión de Dossieres Documentales, a pal1i r 

de informac iones que se encuentren en la 

prensa, revistas, rec0I1es, notic ieros o en la 
caJIe a partir de encuestas, etcétera. De esta 

manera los niiios adquirirán destrezas para 

la in vestigac ión y aprenderán a seleccionar 

y clas ifi ca r la información 

LAS GALLINAS PONEN HUEVOS. 

Y DE LOS HUEVOS NACEN 

LOS POLLITOS. 

Nosotros no tenemos nada que decir. .. 

La selección 
Al igua l que con e l resto de los libros, 

elij a libros info rmativos que a usted le gus

ten y comparta con los niiios aque JI o que le 
ha entusiasmado. 

en func ión de sus inte

reses. Ampli arán sus 

prácticas de lectura con 

Natalia Becerra de Cano 
(Psicóloga. Univalle, Colombia) 

No se preocupe si 
usted no sabe ciencia. 

Lo imp0l1a nte es abri r 
puertas al saber, fac i

litar espac Ios de 

in vesti gac ión y esti
mular la curiosidad de 

los n iños. S i, como 

el manejo de textos de 

procedenc ia di versa. 

De cada lectura 
sobre un tema, se apro

vecha aprox imadamen

"El cambio en las formas de trabajo 
pedagógico alrededor de la lectura del texto 
cientlfico se dará cuando el maestro permita 
que los niños investiguen guiados por sus 

intereses y creencias y se hagan 
conscientes de que conocer no es repetir lo 

que dice un libro, sino desarrollar sus 
propias ideas." te un 20% de la nueva 

información para incorpo
rarla a la que ya se sabe. Es 

oc urre a menu do, 
algún niiio o ni ña sabe 

mucho de UIl tema, aprove

che para preparar con é l O ell a una ses ión 

pa ra presentar li bros o de lectura de textos. 

im portante ayudar a los ni!los a recordar lo 

que ya saben, a explorar lo que conocen de 

un tema con la finalidad de que lo nuevo se 

pueda re lac ionar enseguida con lo ya sabi
do. Antes de leer un libro o abordar un tema, 

haga preguntas encaminadas a averiguar lo 
que ya conocen. También para usted será de 
mucha utili dad, pues podrá observa r qué 

respuestas son científicas, cuáles todavía 
intuiti vas o incluso inventadas. 

Rec uerde siempre que los libros de infor

mación también pueden proporcionar eso 

que se dice para los libros de fi cción: "e l 
placer de la lectura". Además del hecho de 

manejar datos y conoc imientos, los buenos 
li bros im pli can al lector en lo que cuentan y 

le invitan a pregun ta rse por sus intereses y 
emociones. ~ 
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Elegir un atlas 

Los geógrajos rellenan los mapas de JÍjdea eOIl sa/~ 

vajes ilustraciol/es: inhabitables colillas qlle los allima

les quieren poblar ... 

Los at las aportan un gran placer (1). Abrir uno por 

primera vez y dejarse cautivar es una experiencia 

mágica. Contribuyen adecuadamente al desarrollo de 

las destrezas geográfi cas como palte del ap rendizaje 
del currícu lo esco lar. Por eso deberían encontrarse 

en las estanterías de las bibliotecas escolares donde 

los alumnos puedan consu ltar sin prisas una amplia 

se lección de unos cuatro o c inco ejemplares diferen
tes. Hasta hoy esta e lección puede ser desa lentadora. 

Prepara ndo este 31t ícul o se han va lorado 36 diferen

tes at las, pero so lamente algunos son adecuados en 

fo rmato y propósito respecto al patrón bibliotecario y 

alcance deseable. 

¿Cuándo se trata o no de un 
atlas? 

Responder a esta cuestión es fundamental antes de 
tomar ninguna deci sión. Primero hay que preguntar

se qué es lo que se espera de un atlas. Por definición 
es un libro de mapas, no un libro eOIl mapas que 

puede formarse globa lmente con otros componentes. 

Algunos ejemplos descritos en la portada como atlas 
en rea lidad son encic lopedias o li bros de referencia. 
Aquell os donde los mapas ocupan menos de la mitad 
de la superfi cie de la página apenas se consideran 

atlas en sentido estri cto, pero forman un relevante 

grupo en el mercado potencial y por tanto deben ser 
tenidos en consideración. 

No menos de catorce se sitúan en esta categoría. 

Muchos son visualmente atractivos, aunque hay que 
tener precaución, porque las fotografias viran hacia 
la perspectiva de la industria turística con instantá

neas de relojes de cuco, campos de cerezos y el Taj 
Mahal -como en el First Pie!U/'e Atlas (P hilip)-. Del 
mismo ed ito r es mucho mejor el Children 's Atlas, 

que combina ilustraciones que aumentan la compren
sión de los asuntos geográficos por parte de los chi

cos a través de mapas claros y adecuadamente equi

librados. 
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El atlas como una base de datos 

Igualmente crucial es saber qué es lo que uno 

quiere de un atlas. Algunos títulos buscan que los 

niños se interesen por el mundo y su fin es que 
encuentren excitación y fascinación navegando por 

sus co loridas páginas, maná ca ído del cielo para las 
madrinas y demás personas que buscan desesperada
mente un regalo inteligente que no sea aburrido. 

Pero seguramente el primer propósito de un atlas 

es logra r que los lectores locali cen lugares en la 
superficie de la Tierra y dar una impresión si mbóli ca 
de cómo es el mundo realmente. Si quieres conocer 
cómo es un sitio, debes poder encontrarlo en un atlas. 

El mapa, por tanto, es una forma de comuni cac ión 

visual de datos que muestra un selecto conjunto de 
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PROYECCiÓN DE MERCATOR PROYECCiÓN DE PETERS PROYECCiÓN DE lAMBERT 
Proyección cllindrica y conforme que fue desarrollada en 1569 
por Gerardus Mercator para el trazado de un planISferio o mapa
mundi. En este tipo de proyección se respetan las formas de los 
continentes pero no las superficies. 

Proyección cilindrica y equNalente, donde se respeta el tamaño 
comparatNo de los continenles. En 1973, Amo Peters publiCÓ una 
forma de respresenlación de la TIerra más justa y real de la auténti
ca superficie de los continentes. 

Es una variante de la proyección cónica. Se mantienen las formas 
correctas de k)s continentes en detrimento de las superficies. Los 
mapas que utilizan esta proyección son muy Hables como cartas 
de navegación. 

información acerca de lugares de la Tierra, con el 
sentido de que esta información está determinada por 
el tipo de mapas que incluye el atlas. Está claro que 
es imposible incluir cada uno de los detalles de la 
geografia terrestre, por eso una adecuada selección 
de información es tan importante en este caso. 

¿Qué datos debe proporcionar? 
La colección de mapas ofrecidos en un buen atlas 

debe combinar un grupo de datos calificados conve
nientemente como "políticos" o "físicos". Además 
de situar ciudades y fronteras , debe añadir líneas de 
comunicación, usos de la tierra, cultivos y recursos; 
el relieve, la altitud y los ríos deben complementarse 
con información sobre el tipo de vegetación, de 
clima, de características medioambientales ... 

Mientras viejos atlas y recientes versiones para 
escolares contienen algo más que sencillos mapas del 
mundo, continentes y países, con quizás alguna 
selección de gráficos climáticos con adecuadas medi
das, las actuales tendencias se rigen por un aumento 
de ingeniosas selecciones de mapas temáticos, 
muchos de los cuales ofrecen rica información sobre 
excavaciones y conservación, ocio, polución y desas
tres naturales, así como otros datos relativos a la tie
rra y a la vegetación. 

Por este motivo los mejores atlas combinarán 
mapas topográficos (cómo son los lugares) con otros 
temáticos (distribución de otros tipos de infonna

ción). 

Presentación visual de los datos 
En el intento de mostrar el mundo tal cual es, los 

profesionales que hacen los mapas se encuentran con 
dos importantes dilemas. ¿Cómo dibujar la curva de 
la tierra en una hoja plana? ¿Cómo se pueden mostrar 
las diferentes altitudes (relieve)? 

Proyecciones 
No retratar la Tierra tal cual puede ser correcto. 

Mientras las proyecciones (2) de algunos atlas mues-

tran continentes y países según su correcto tamaño en 
relación con otros, el peculiar alargamiento de los 
países del sur resta va lor a esta estimación, especial
mente para los jóvenes. Los atlas que usan las pro
yecciones de Mercator (3) (por ejemplo mostrando 
Oroenlandia más grande que China) deberían evitar
se. El mejor medio para mapas del mundo es la pro
yección de Oall (4) usada en muchos de los mejores 
atlas. Para mapas de las Islas Británicas la elección 
de la proyección no es tan determinante. 

Relieve 
Cuando se trata de mostrar el relieve, la elección 

disponible se extiende desde que no se intente abar
carlo todo, hasta que se utilicen adecuadamente una 
serie de simbólicas representaciones (con montañas 
como pequeñas masas de tierra y cordilleras marca
das de manera tan general como extensas zonas oscu
recidas en Asia y N0I1eamérica), pasando por la 
degradación y el sombreado de capas de color, algu
nos chillones, otros apagados, y combinaciones de 
semi-3D para partes de la montaña. Los viejos mapas 
del condado de Inglaterra de hecho muestran 
mediante pequeñas líneas onduladas las montañas. 
Aunque a los jóvenes lectores pudiera resultarles al 
principio atractivo este formato, una leyenda o un 
esquema al final con la explicación de las diferentes 
capas de color utilizadas puede ser muy útil. Una 
comprensible confusión puede darse entre las vistas 
oblicuas y verticales. De hecho muchos jóvenes 
dibujan "mapas" con vistas frontales elevadas de 

casas y sólo más adelante son capaces de adoptar una 
vista/planta más convencional. Los atlas general
mente deberían proyectarse hacia una mayor abstrac
ción en la representación del mundo. 

Símbolos 
Algunos atlas para chicos, así como algunas ver

siones de otras obras de referencia, vuelven a echar 
mano de una de las primeras técnicas usadas por los 
cartógrafos africanos, la de extender pequeños dibu-
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jos a través del mapa. Esto puede parecer interesante 

(de hecho es muy popular) pero hay que tener muy 
claro qué mensajes se quieren transmitir a través de 

esos mapas y luga res llenos de dibujos. 

En My Firsl Alias (Dorling Kindersley), por ejem

plo, Creta está enteramente ocupada por una pareja 
de turistas tomando el so l y en e l Piell/re Alias jor 
Children (Philip), Gales aparece con un jugador de 

rugby e Inglaterra se recrea con Stonehenge (5), Sha
kespeare, e l parlamento, el cricket, un caballo de 

carreras y porcelana ch ina . Pielure Alias ojlhe World 
(Co llins) desarrolla una " ingeniosa" combinación de 

símbolos ilustrati vos para el relieve y los usos de la 

tierra. Montañas, bosques y campos de culti vo son 
claramente identi ficados, pero a través de las enga
ñosas impresiones todas las tierras cult ivab les for

man una confusa multitud de pequeños campos, sien
do el sur de Inglaterra igual que la región del Deccan 

de India Central. 

Claridad 
Los mapas deberían ser fáci les de entender a tra

vés de rangos claros dentro de la escala elegida. Si 

los chicos abren un atlas e iJUllediatamente se sienten 
confundidos, pronto perderán el interés. Es sabido 
que e ll os pueden enfrentarse a una abundancia de 

minuciosos detalles dibujados, como el caso de 
¿Dónde eslá Wally? corrobora, pero los mapas que 

ti enen demasiados puntos de solapada información 

sembrarán confusíón. Por otro lado, los mapas libres 

de a lgún tipo de desorden pueden quedar inútilmente 
vacíos. Así, de manera loablemente original The 
Children 's Firsl Alias Us ing ¡he Peler's Projeetions 
nos ofrece mapas esbozados totalmente desprovistos 
de detalles con excepción de referencias loca li zadas 
de marginales ilustraciones y ejemplos. Este es rea l
mente un libro de referencia estimulante con mapas 

de localización. 
Estrechamente vi ncu lado a la claridad está el 

atractivo: los atlas deben resultar atractivos a la hora 
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de mirarlos y usarlos. El mejor de los atlas pedirá a 
gritos ser leído. El Firsl Alias (Watts) "para los más 

pequeños" ofrece una fresca y atrayente portada; 
también, en un sentido más convencional , el Chil
dren 's AlIas (Philip). Pero lo que provoca un atlas 
cuando se abre es lo que determina el éx ito final. 

Escala 
Los mapas que incluyen únicamente un país no 

pueden representarse en la misma escala que la usada 

en los mapas del mundo. La más pequeña de las esca

las, resta detalles que deben mostrarse. Un mapa
mundi que llena dos páginas no puede incluir muchos 

pueblos y ríos británicos mientras que un mapa de 

Inglaterra y Ga les no podrá mostrar a ambos países 

en re lación con Austral ia. Lo que importa es contar 
con mapas de variadas esca las con alguna indicac ión 

de tamaño relati va a un lugar familiar (como las Islas 
Británicas) en la misma escala. Algunos mapas con 

la mayor de las escalas de regiones e incluso de ciu

dades permiten a los niños relacionar esto con canti

dad de detalles. 

Claves e índices 
Algunos atlas muestran características fi sicas y 

"humanas" sólo en las primeras páginas, hecho que 

oblíga a los lectores a recunir constantemente a esta 

clave. Otros ofrecen la clave en cada página. Para lo 

más pequeños la fracción representati va (representa
tive fraction/ RF) - por ejemplo 1: I million- es 
menos útil que la llamada seale bar (en castellano 

"Barra de escala"), es dec ir, un elemento linea l que 

representa gráficamente la escala. 

Si el atlas primordialmente actúa como un mate

rial de referencia, la selección de detalles y las equi
valencias de contenidos que apa recen en el índice son 

de vital importancia. 

Exactitud y actualidad 
Un atlas debe ser exacto y estar al día. Los edito

res evidentemente intentaron ser diligentes en la rápi
da inclusión de los cambios de las fronteras de la 

Europa del Este y otros imprevisibles cambios de 

nombres, principalmente en África, pero también en 

As ia. Los estudiosos que estén al tanto de los últimos 
asuntos conocerán que Burma es ahora Myanma (con 
o sin una "r" a l final ) . Sólo las más recientes edic io

nes se han hecho cargo de este cambio, mientras 
otros atlas precavidamente han incluido los dos nom
bres. Los mapas que muestran datos económicos y 
demográficos inevitablemente carecerán de val idez 

si estos datos no son dados con absoluta exactitud. 
Rea lmente todos tenemos que tener fe de que cier

tos sitios están y son lo que vemos en el at las. N iños 



TALLER LIBRO INFORMATIVO: ~UÉ, CÓMO, CUÁNDO 

que descubren que la Igles ia de San Basil (6) está 
dentro y fuera del Krem lin (que está reg istrada den

tro de la Plaza Roj a) pueden desarrollar c ierto sano 
escepticismo. 1?l 

(2) Una proyección es una red de paralelos y meridianos sobre los cuales se 
puede dibujar un map.\ (esta nota. como las siguientes. es de la traduc
lora). 

(3) GCroIrdus Mcrcator (1512-1594) está considerado el padre de la cano
grafía moderna. El mayor logro de su mapa fue la proyección cilín
drica, lLllll de las mas empicadas hoy en día y favorita de los mari
nos. ColI;n Harr;s (7) 

Traducción de Marta Martínez Valencia 

(4) James Gall creó en 1855 una proyección que. en 1974, fue ';rescatnda" 
por Amo Pctcrs. 

(5) Stonchcngc es uno de los lugares prehistóricos más famosos de Inglate
rra , llamado Templo del So l porque permite ver el sol en dctcnninadas 
horas del día de manera espcclacular. Notas 

(1) Este artículo apareció en Bookfor Keeps, 92, 1995. Las rcferencias a 
libros concretos quc da el autor, las hemos dcjado tal cual. Para com
plementar el articulo. inclui rnos una selección de alI as disponibles en el 
mercado espaliol. 

(6) La Iglesia de San Basil orrccía. dumntc el laico régimcn comunista. 
culto religioso. 

(7) Colin Harris es geógrafo y Secretario Honorario de la Geographical 
Associmion. y autor de numerosos libros par.1 niños. 

Atlas de reciente publicación 

Tu Primer 
Atlas 

Tu Primer Atlas Vox 
Dominique Korach (dir.) 
11 . de J, Azam, E. Bravo, B. Heitz et al. 
Trad. de Francesc Domingo 
Dirección editorial: Núria Lucena 
Barcelona: SPES Editorial , 2003 
A partir de siete años 

Más que un at las para consul tas puntuales, este atlas va dirigido a lectores que aún 
no tienen la costumbre de usar índices, o necesitan datos concretos, y por ello es una 
exce lente introducción a la diversidad del mundo y de sus habitan tes. Comienza con 
varias páginas para explicar qué significa representar el mundo y ofrece algunos 
datos que ya muestran la variedad climática y geográfica. Este es un dato interesan
te pues se puede relacionar con las costumbres de sus habitantes . La perspectiva es 
sociológ ica y cultural y por ello hay un capítu lo titulado "¿De dónde vienen?" que 
se refi ere al café, azúcar, trigo, alTOZ, frutas y petró leo, entre otros. El resto de los 
bloques está dedicado a los países de cada continente: banderas, extensión, comidas 
preferidas, pai sajes, y fauna típica. Cada página está muy ilustrada, para que el lec
tor no se desanime con la lectura y las abundantes informaciones (muy bien ex plica
das, por otra parte, con textos breves). Casi vei nti cinco ilustradores contribuyen con 
su trabajo a reforzar la idea de diversidad y variedad que desti la el libro. Tal vez 
como libro de consulta puntual , este atlas no tenga demasiada utilidad pues si se 
busca un dato aparece relativamente escasa in formac ión, pero como lectura en sí 
mi sma, es un muy sugerente libro capaz de mostrar, con apenas unos cuantos trazos, 
las características de los que habitamos el planeta llamado tierra. 

Atlas Escolar Elemental 
Realización: Georama 
11. de Soca & Buch 
León : Everest, 2004 
A partir de doce años 

Ana Garralón 

Como bien indica el título de este atlas se trata de un recurso para las escuelas : la 
sencill a encuadernación (engrapado y con tapa blanda) le da aspecto igualmente de 
ayuda escolar. Aunque no dispone de índices, ta l vez debido a la escasez de páginas 

(32), el gran formato y mapas muy red ucidos muestran muchos detalles y ofrecen 
visiones generales muy ilustrativas. Mapas fis icos y políticos que se complementan 
con gráfi cos sobre población, religiones y grupos lingüísticos. 

Ana Garralón 
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Mi Primer Atlas Everest 
José Cruz Rodríguez 
11 , de Ester Madroñero 
León: Everest, 2004 
A partir de ocho años 

Usando el recurso de un marciano que efectúa un viaje a la tierra, se presenta el 
planeta, El marciano ocupa, de alguna manera, el rol del un lector curioso e inexperto 
y se le guía a través de un mundo representado sobre el papel, con datos curiosos y 
detalles como por ejemplo, una relación de países con sus capitales, Sin embargo, el 
dibujo de los mapas no está muy claro debido a la simplificación en que caen los sím
bolos utilizados (por ejemplo, está escrito desierto pero se ven montañas cerca; no 
hay un listado que explique qué significa cada símbolo: ¿sabe un niño que una torre 
se refiere al petróleo?, etc.). La generalización que se busca cae a veces en errores: 
"en América se hablan muchos idiomas distintos" (inglés, español , francés e itali a
no) hubiera requerido una aclaración pues sin duda sorprenderá a más de uno, O afir
maciones del tipo Europa es un continente muy poblado "gracias a su buen clima" 
establece una categoría de relación entre clima y población, lo que no siempre es 
exacto, Finalmente, sorprende que, después de todos los continentes "Así es África, 
América, Asia", etc" aparezca "Así es España", como si fuera un continente más, 
Sin embargo, la idea es simpática y permite a lectores inseguros con los mapas más 
técnicos un acercamiento a la representación del mundo. 

Atlas Larousse de los países del 
mundo 
Núria Lucena Cayuela (dir,) 
Rafael Carbonell y Rafael Pavia 
(cartografía) 
Barcelona: SPES Editorial, 2004 
A partir de doce años 

Ana Garralón 

Con un formato compacto y muy manejable se presentan, por países, todo tipo de 
datos (fisicos, políticos, relacionados con la economía, con la energía, etc.) y una 
cronología. La obra se divide en tres partes: la primera incluye treinta y seis mapas 
globales detallando aspectos relativos a población, (natalidad, esperanza de vida, 
jóvenes, mortalidad), medio ambiente (recursos de agua, bosques), urbanización, 
escolaridad, nivel de vida, sanidad y energía. La segunda parte se organiza por con
tinentes y presenta datos de ciento noventa y cuatro países. Algunos países ocupan 
una página, otros una doble página y la actualización de datos así como su buen dise
ño lo hacen una herramienta muy útil para consulta. Por último, el tercer bloque pro
fundiza en datos sobre España y, más concretamente, sus comunidades y ciudades, 
Un detallado índice completa este atlas imprescindible en cualquier biblioteca. 

Ana Garralón 
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Atlas Junior Geográfico de España y del Mundo 
Instituto Cartográfico Latino 
Madrid: Vicens Vives, 2004 
A partir de once años 

El Instituto Cartográfico Latino que se fundó en 1948 para fomentar el desarrollo 
y la investigación de la cartografia aplicada al ámbito de la pedagogía es, en la actua
lidad, una de las instituciones más prestigiosas dedicadas a la cartografia. Este atlas, 
un clásico en la enseñanzas medias, es un útil complemento para los estudios esco
lares . Una primera parte aborda datos sobre el universo y las representaciones gráfi
cas de la tierra, acercando a los lectores la simbología que van a encontrar así como 
las dificultades de mostrar la tierra de una manera rigurosa. A diferencia de otros 
atlas, España ocupa una segunda y principal parte. Un tercer bloque esta destinado 
al planisferio y, proporcionalmente, ocupa una parte menor, pero se presentan mapas 
fisicos y políticos. Dos índices completan este volumen: uno para planisferios y con
tinentes y otro, para España. 

Mi primer atlas ilustrado 
Galia Lami Daza e Yves Van de Casteele 
Dirk Mennes (Fotos y documentación) 
Trad. de Ana Doblado 
Madrid : Todolibro, 2004 
A partir de diez años 

Ana Garralón 

A diferencia de otros atlas que únicamente presentan mapas, este se caracteriza 
por presentar " la tierra vista desde abajo", es decir, desde sus habitantes, los idiomas, 
la religión, el clima y los paisajes. Europa, América, Asia, África y Oceanía son los 
capítulos en los que está dividida la información que se caracteriza por abundantes 
fotografias, textos breves con curiosidades y detalles, y mapas que en lugar de ocu
par un espacio principal acompañan al resto de la información. Una buena iniciativa 
para fami liarizar a los primeros lectores en el manejo de un atlas y la selección de la 
información. Las diferentes tipografias jerarquizan la información y penniten a los 
lectores una lectura agradable y ordenada. 

Disney Atlas 
Carmen Gutiérrez 
11. de Estudio S.1. Artists 
León: Everest, 2004 
A partir de ocho años 

Ana Garralón 

El uso de un personaje muy popular para mostrar a los lectores una parte del 
mundo en que habitan puede ser una herramienta de mucha utilidad, sobre todo si la 
informaCión es rigurosa, como ocurre en este caso. Se trata de uno de los pocos atlas 
que ordena el indice por continentes de manera alfabética, lo que significa que Áfri
ca es el primer continente presentado. Los personajes de Disney son un contrapunto 
gráfico a la información, pues están en escenas humorísticas y no requieren un exce
sivo esfuerzo para ser interpretados. Los textos, breves y concisos, pero también 
informativos dan datos sobre hi storia, cultura, alimentación y geografia. Indicado 
para los más pequeños, es una buena manera de acercarles al conocimiento del 
mundo. 

Ana Garralón 
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Atlas escolar primaria 
Manuela Balanza, J,Manuel Solano, J, Cres po et al. 
Víctor Benayas y Ángel García (coords.) 
Madrid: Santillana, 2005 
A partir de once años 

Innovar en un atlas para la escuela es un reto que, en esta ocasión, es posible gra
cias a un equipo compuesto por más de veinte personas entre geógrafos, caltógrafos, 
dibujantes, di señadores y coordinadores. Para facilitar el uso, la primera página invi
ta a observar con atención los contenidos para determinar la manera de consulta: 
mediante el índice general, o el alfabético, También se facilita una li sta de símbolos 
utili zados. Interesantes y de agradecer son las primeras páginas donde los cal1ógra
fas desvelan sus maneras de interpretar y presentar el mundo: fotografias o mapas, 
dibujos en tres dimensiones o planos alzados. Otro apartado introduce datos genera
les de la tien·a. El bloque principal (páginas 32 a 106) está dedicado en exclusiva a 

España, lo que convierte el atlas en un instrumento cas i exclusivamente de uso esco
lar. La parte ded icada al mundo (páginas 108 a 124) es mucho menor y relega a un 
segundo plano el resto del planeta. Si n embargo, la calidad de los mapas, así como 
los numerosos datos y las infol1l1aciones rigurosas hacen de él un instrumento único 
para consultar lo referido a Esparla. 

Ana Garralón 

Algunos atlas especializados 

Aunque la palabra atlas designa una colección de láminas, se usa en otros libros informati vos con el sentido de reperto
rio o incluso en lugar de di cc ionario. Presentamos algunos de temas variados. 
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Mi primer atlas Usborne 
Elisabeth Dalby 
Laura Hammonds (diseño) 
Barcelona: Usborne, 2004 
A partir de diez años 

Para primeros lectores, este at las incorpora fotografias a gran tamaño y textos bre
ves en una maqueta sencill a donde apenas dos tipografias marcan la impoltancia de 
los datos. Como novedad, el libro ofrece la posibilidad de entrar en enlaces de inter
net (peltenecen a la propia editorial , que revisa y actualiza) para ampli ar informa
ción. Unos índices y dibuj os de las banderas de todo el mundo complementan este 
libro. 

Atlas básico de fósiles y minerales 
José Tola y Eva Infiesta 
Jaume Farrés et al. (Fotos) 
11. de Eduardo Banqueri et al. 
Barcelona: Parramón, 2005 
A partir de doce años 

Ana Garralón 

Manejable y muy completo libro dedi cado a los minerales dirig ido a qu ienes dese
an comenzar una co lección: conocimientos prev ios, propiedades de los cristal es, 
di fe renciación de minerales y conocimientos generales de rocas, historia de los fósi
les, tipos de fósiles y cómo preparar una colección de los mismos. Nu merosas fotos 
e ilustraciones hacen la lectura muy asequibl e y el índice final permite la localiza
ción puntual. 

Ana Garralón 
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Atlas histórico de la América del Descubrimiento 
José María González Ochoa 
Madrid : Acento Editorial, 2004 
A partir de catorce años 

Los numerosos mapas, gráficos, ilustraciones, planos y cuadros tal vez penniten 
el nombre de atlas a este libro, aunque se trate más bien de un libro de historia de 
América que estudia los siglos XV y XVI en el continente sudamericano. El autor es 
periodista y especialista en Historia de América y su tono es muy di vulgati vo, per
mitiendo una lectura asequible para los profanos. En el texto aparecen intercalados 
numerosos recuadros con explicaciones detalladas, o resúmenes de gran utilidad. Se 
trata de un libro de referencia para aquellos que deseen conocer este período. 

Atlas histórico 
Esther Carrión Fernández (coord.) 
Juan Santacana 
Alta Press (cartografía) 
Madrid : Círculo de Lectores/SM, 2003 
A partir de diez años 

Ana Garralón 

Seis grandes bloques estructuran los contenidos de este atlas que tiene un orden 
cronológico (prehistoria hasta el siglo XX). En cada bloque se examinan diferentes 
sociedades a través de mapas temáticos, conceptuales, ilustraciones y gráficos. Los 
breves textos infommtivos facilitan la lectura e interpretación de signos. La infor
mación cartográfica tiene una gran importancia para localizar detalles que permiten 
comprender el paso del tiempo y sus repercusiones en la hi storia de la humanidad. 
Los numerosos gráficos permiten una lectura visual que se combina con los textos 
de manera armónica. 

Atlas del cuerpo humano 
Jordi Vigué (dir.) 
Dr. Emilio Martín (asesor científico) 
11. de Marta Ribón 
Madrid : Círculo de Lectore s/Gorg Blanc, 2004 
A parti r de catorce años 

Ana Garralón 

Completo atlas sobre el func ionamiento del cuerpo humano dividido en capítulos 
monográficos (piel, sistema muscular, sistema esquelético, nervioso, respiratorio, 
reproductor, etc.) llenos de láminas con abundantes explicaciones. El tratamiento 
gráfico es espectacular debido al uso de variados recursos: desde dibujos hasta ilus
traciones realizadas por ordenador en tres dimensiones que incluyen numerosos deta
lles. La calidad de las ilustraciones, así como el gran formato convierten este libro 
en un apasionante recorrido por el cuerpo humano y su funcionamiento. 

Ana Garralón 

79 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -147, 2005 



1~1~ll.l. 
IAIIIIIC) + (~I)-IIC)~I -- 2fl€ 

"PALABRAS POR LA BIBLIOTECA". Es un libro que recoge 
las palabras que por las bibliotecas y por su reconocimiento 
en la sociedad actual han querido escribir cuarenta y un per
sonalidades del mundo de las bibliotecas y la cultura. José 
Luis Sampedro, Rosa Regas, Lolo Rico, Javier Azpeitia, 
Michéle Petit, Belén Gopegui, Gonzalo Moure ... y otras 34 per
sonas han reflexionado a través de textos inéditos sobre la 
biblioteca como servicio público de todos y para todos. 

Más gastos de envío 

INDIVIDUALMENTE 12€ 

"EDICiÓN DIGITAL EN CD-ROM DE LOS 15 PRIMEROS 
AÑOS DE EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA". Este material res
ponde a la petición de muchos bibliotecarios y profesionales 
de la cultura de tener un mejor acceso a la revista. En él se 
recopilan en formato pdf los 141 primeros números de la 
revista. Editado por la Consejería de Cultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha y por la Asociación Edu
cación y Bibliotecas. 

Más gastos de envío 

TILDE SERVICIOS EDITORIALES 
Príncipe de Vergara, 136, oficina 2'. 28002 Madrid 

1it (91) 411 16 29 ~ (91) 411 60 60 
sO suscripciones@educacionybiblioteca.com 

INDIVIDUALMENTE 20€ 

REO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Castilla-la Mancha 

BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
SIGLO XXI Castilla· l a Mancha 
PLAN DE OESARlIOI..lO IIIBUOTt:CAttO · zoo3-2oo6 

. 
w 
IJ 

Castilla-La Mancha 



TALLER LIBRO INFORMATIVO: QUÉ, CÓMO, CUÁNDO 

Enseñanzas y actividades no 
regladas 
El papel de los nuevos museos en la educación 
científica 

Informe a la Comisión del Senado de Educación, Cultura y Deporte, sobre la Enseñanza de 
las Ciencias en España, presentado por Ramón Núñez Centella, Director de Museos 
Científicos Coruñeses 

Señorías: Como se ha expuesto en la presentación 
de esta ponencia, la divulgación científica a través de 
los museos ha tomado cuerpo como enseñanza com
plementaria de la curricular, a través de exposiciones 
interactivas, talleres, y otros medios, trascendiendo el 
concepto tradicional de museo. En los minutos que 
siguen trataré de hacer una exposición de los puntos 
que considero más relevantes sobre el tema. 

Unas notas históricas 

A comienzos de los 80 en Europa no existía nin
gún museo -exceptuando el Palais de la Decouverte, 
creado en París en 1937 y un efunero Evoluon que la 
empresa Philips mantuvo durante unos años en Eind
hoven (Holanda)- con los rasgos que son comunes a 
los "nuevos museos de ciencia", es dec ir: base con
ceptual, intención didáctica, vocación popular, carác
ter interactivo y ambiente lúdico, ni tampoco que 
expresaran con franqueza algunos matices particula
res que hoy vemos en alguno de ellos (como ser 
divergente, educativo o interdisciplinar) , 

El nuevo tipo de museos había nacido con el Pala
cio del Descubrimiento parisino, y así esas institu
ciones tampoco necesitaban colección de piezas his
tóricas para elaborar un discurso expositivo, En sus 
salas se presentaban, por ejemplo, módulos que, 
accionados por el visitante, servían para enseñar los 
fenómenos y principios generales de las ciencias. 

Más tarde, el modelo del Exploratorium de San 
Francisco aportaría, además, un planteamiento abier
to y divergente y una intención de multiplicarse que 
se traducía en la publicación de manuales para la 
fabricación de sus módulos experimentales. La fór
mula fue adoptada por el Museo de la Ciencia de 

La creación de esta institución en 1983, por parte 
del Ayuntamiento de La Coruña, supuso la aparición 
del primer museo científico en España de carácter 
interactivo y educativo con titularidad pública. 

Como sucedía en Barcelona, el centro disponía de 
diferentes salas dedicadas a temas relacionados con 
la experimentación, el mundo fí sico, la naturaleza y 
la tecnología, así como a exposiciones temáticas tem
porales, contaba con una sección especial de infor
mática (y de hecho son cientos de miles las personas 
que tocaron allí por primera vez el teclado de un 
ordenador) y una sala de Planetario, instalación, 
como se sabe, inigualable y quizás impresc indible 
para la enseñanza de la astronomía. 

Señas de identidad 

Muchas veces se ha dicho que los nuevos museos 
de ciencia tienen como lema "prohibido no tocar". 
Quizás es una forma de distinguirse de aquellos otros 
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y por la Casa de las Ciencias. 
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Alan Le Saux y Grégorie Solotareff. Pequeño museo. Barcelona: Corimbo, 2002 

que exhiben piezas de valor histórico, y en verdad 
que esa es una característica que contribuye de mane
ra importante al ambiente de estos centros, pero 
todos sabemos que de hecho valoramos más un 
"prohibido no pensar". Lo más importante sigue 
siendo el conseguir que al salir el público tenga más 
preguntas que al entrar, señal inequívoca de que se ha 
avanzado en el conocimiento. 

Por hacer un retrato concreto, la Casa de las Cien
cias de La Coruña, como los centros simi lares que 
han surgido desde entonces en España (incluyendo 
otros dos más, también de titularidad municipal, en 
esa ciudad gallega), se presenta como un museo con
ceptual y educativo, con preferencia por la interacti
vidad y - sin ningún tipo de complejos- por los 
aspectos lúdicos del aprendizaje, en el convenci 
miento de que la diversión es el ingrediente más esti
mulante para cualquier actividad humana. Quiere 
también presentar una ciencia en clave interdiscipli-

James Mayhew. Carlota y los bañistas. Serres, 2004 
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nar, porque es la única forma de hacerlo de una 
manera atractiva y auténtica culturalmente y destaca 
en este caso una particular concesión a lo divergente, 
a permitir o incluso provocar las lecturas alternativas. 

En general, los nuevos museos querían educar, y 
para ello optaron por ofrecer en sus salas de exposi
ciones objetos y dispositivos que sirvieran, como en 
los tradicionales museos, para sorprender y deleitar, 
pero en una fonna que pudiese provocar esa incomo
didad intelectual que precede al aprendizaje. Si hay 
personas que llegan al museo con determinadas pre
guntas, lo que se pretende no es ya que encuentren 
alguna respuesta, sino sobre todo que durante su visi
ta descubran caminos para buscarlas, al tiempo que 
inevitablemente se van planteando nuevas preguntas. 

¿Qué objetivos se logran en 
estos museos? 

En este punto quiero destacar que la actividad 
educativa de este tipo de centros no se limita, por 
supuesto, al ámbito de aprendizajes concretos en las 
salas de exposiciones, por mucho que en ellas se pre
senten los principios de la ciencia, que se ofrezcan 
cuadernos de actividades para los alumnos o que los 
profesores acudan previamente al museo a preparar 
la visita del grupo. Los museos actúan, quizás sobre 
todo, en el ámbito de la educación afecti va, desper
tando o activando la curiosidad hacia cuestiones 
científicas - por presentarlas atractivamente o porque 
allí se percibe su relación con la actualidad- y mejo
rando la imagen pública de la ciencia, al vincularla a 
momentos, ambientes y sensaciones agradables. 
Sean ellos los de la visita a una exposición, la parti
cipación en unos talleres, en una feria de la ciencia o 
en un concurso para jóvenes investigadores. 



Por otra parte, los museos desarrollan a lo largo 
del año gran cantidad de actividades y ofrecen recur
sos que sirven a la educación científica de toda la 
población. Y no debemos olvidar que el derecho a la 
educación persiste durante toda la vida de las perso
nas, que es independiente de su edad. Un repaso 
somero a los periódicos de esta semana nos recorda
rá los temas científicos que están presentes en nues
tro mundo y para los que todos los aquí presentes no 
hemos recibido en nuestra enseñanza reglada infor
mación alguna. Nuevos hechos, como la fertilización 
in vi/ro, el agujero de ozono, la clonación, el calenta
miento global o los trasplantes de órganos; nuevos 
productos, como los alimentos transgénicos, los 
ordenadores, la píldora del día después, el láser, el 
éxtasis o [ntemet; nuevas teorías y modelos como el 
Big Bang o los quarks, y nuevos conceptos, como la 
bioinformática, el software, las células madre o los 
priones. En algún lugar y circunstancia hemos de 
comprender y familiarizamos con la ingente cantidad 
de información que precisa nuestra adaptación a una 
sociedad cambiante. 

Los nuevos museos, por ejemplo con sus ciclos de 
conferencias o publicaciones, participan de hecho a 
este respecto en una función social imprescindible. 
Ha de resaltarse, sobre 
todo en situaciones de 
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.. UN LI B RO D E DES C UBRIMIENTOS Y A CTIVIOADES .. 

Coro/ine y Jock long 

Anna 
en el 

Sciences et de I'[ndustrie de París, y el Launch Pad 

del Science Museum, en Londres, haciéndose notar 
que bajo diversas fÓlmulas, las iniciativas que iban 

surgiendo parecían huir de la denominación de 
"museo". En 1988 se 
abrieron en Trieste el 

desconcierto e incluso 
inquietud de la ciudada
nía, la capacidad de estas 
instituciones para respon

der con criterios de inde
pendencia, autoridad, 
rigor e inteligibilidad a las 

"Los nuevos museos de la cienCia tienen como 

lema 'prohibido no tocar' (. . .) pero todos 

Laboratorio dell'lInmagi
nario Scientifico y el 
Teknikens Hus o Casa de 
la Tecnología en Lulea 
(Suecia), en 1989 se inau
gu ró el Heureka en Hel-

sabemos que valoramos más un 'prohibido no 

pensar'" 

demandas de información científica que se producen 
en la sociedad (vacas locas, antenas de telefonía 
móvil, investigación con célu las madre ... ). Si el futu
ro de nuestra sociedad es un futuro íntimamente liga
do a la ciencia y la tecnología, la integración de los 
ciudadanos a este mundo, que - insisto- es una tarea 
permanente, exige poner a su alcance los medios 
necesarios para mantenerse informados. Quizás el 
éxito de visitantes de estos nuevos museos tenga 
relación, por un lado, con el manifiesto incremento 
en la demanda social de información científica, y por 
otro, con su capac idad de adaptarse a nuevas tecno
logías o con una mayor sensibi lidad a las necesidades 

reales del entorno. 

Una explosión de museos 

Como sin duda se conoce, después de la creación 
de la Casa de las Ciencias tuvo lugar, en España y en 
Europa, una auténtica explosión de nuevos museos 
científicos. Fueron los primeros en 1986 la Cité des 

sinki y en 1991 el Ekspe
rimentarium de Copen-hague. En nuestro país, tras 
los planetarios de Madrid, Caste llón y Pamplona 
nacerían el Parque de las Ciencias de Granada y cen
tros análogos en Tenerife, Alcobendas, Murcia, 
Málaga, Cuenca, Las Palmas, San Sebastián y otras 
ciudades, casi siempre por iniciativa pública munici
palo regional, de manera que existen en la actuali
dad, en funcionamiento o en fase de construcción, 
más de una docena de ellos, entre los que destaca por 
su magnitud y por su número de visitantes el Museo 
Príncipe Felipe, de Valencia. También, y ello ha de 
destacarse, los tradicionales museos de colecciones 
se adaptan a las nuevas tendencias, una vez supera
das las fases de museo-almacén y museo-escaparate. 

En el primer congreso mundial de Science Cen
tres, celebrado en Helsinki en 1996, se dio cuenta de 
la existencia de ya más de un centenar de instalacio
nes de este tipo en Europa . Pero lo más ll amativo es 
que el caso se ha ido reproduciendo no sólo en los 
países occidentales, sino también en otros como 
México, Venezuela, Argentina, Colombia, Ch il e, 
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nusftac,ones, 
llafticia Geis 

India, Túnez y algunos más. La humanidad del siglo 
XXI se apoyará sin duda en los nuevos museos de 
ciencia para seguir buscando una educación científi
ca en consonancia con el progreso y con el cambio de 
los tiempos. 

Manifiesto de La Coruña 

Desde el año 1997 se han celebrado seis reuniones 
de directores o responsables de museos de ciencias o 
planetarios en España, con vistas a intercambiar 
experiencias y establecer estrategias de colaboración. 

En su primera reunión los participantes firmaron 
un Manifiesto, que ha sido luego ratificado en los 
encuentros de Tenerife, Granada, Valencia y Valla
dolid, cuyo texto es el siguiente, y que dada su per
manente actualidad quiero traer a esta ponencia: 

"Los abajo firmantes, en su calidad de directo
res, responsables o técnicos de los museos interac
tivos , planetari os y centros de divulgación cientí
fica de toda España, reunidos en La Coruña el 21 de 
marzo de 1997 

EXPONEN 

Primero: Que en nuestra sociedad existe un impor
tante desequilibrio entre las necesidades culturales 
de la población, derivadas del desarrollo científi
co y tecnológico , y la educación científica del ciu-
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dadano medio. Este desequilibrio se manifi esta, de 
hecho, en un creciente interés hacia el conocimien
to del entorno natural y de los avances en ciencia 
y tecnología, Dada la velocidad con que se suceden 
estos avances, la educación recibida en la enseñan
za obligatoria resulta muy pronto insuficiente para 
las personas . 

Sequndo: Que la divulgación y la popul arización de 
la ciencia son imprescindibles, no solamente porque 
si rvan para buscar las mejores respuestas a las vie
jas preguntas sobre nuestros orígenes o porque sig
nifican mayores posibilidades individuales y colec
tivas para salir de la pobreza , sino también porque 
nos ayudan a tornar conciencia de los posi bles ries 
gos producidos por el uso de la tecnología. La divul
gación científica es importante para la democratiza
ción de la sociedad y para la participación de los 
ciudadanos en la toma de decisiones que determinarán 
su futuro : una sociedad más culta científicamente 
será también una sociedad más libre y responsable. 

Tercero: Que los centros de divulgación científi
ca que se están creando en España cumplen un papel 
fundamental corno dinarnizadores de la cultura , y 
desempeñan asimismo un importante papel como comple
mento de los centros escol ares. 

y URGEN 

A la Administración y a los poderes públicos para 
que dediquen un mayor porcentaje de los presu
puestos a apoyar a los centros de divulgación 
existentes , a crear otros nuevos y, en general, a 
fomentar todas aquellas iniciativas que tengan 
como objetivo mejorar la educación científica 
popular. 
A los científicos y profesores para que asuman la 
obligación y la necesidad de compartir el saber 
científico y se comprometan en la tarea de poner 
sus conocimientos al alcance del gran público, 
utilizando las tribunas que les ofrecen los cen
tros de divul gación y los medios de comunicaci ón" . 

La Coruña, noviembre de 2002 

Ramón Núñez Centella (1) 

Notas 

(I)EI autor nació en La Coruña hace 56 años. Hijo, nieto y bisnieto de 

maestros, cambió su orientación proresional de la industria química por 

la enseñanza de las ciencias y luego a la divulgación. De sus años de 

docencia, reconoce haber aprendido mucho de sus alumnos. Diseñó la 

Casa de las Ciencias, la Casa del Hombre y la Casa de los Peces cn La 

Coruña y actualmente las dirige. También ha participado en el diseño 

museológico de otros centros, como el Museu de les Ciencies Principe 

Felipe de Valencia, el Musco de la Evolución Humana en Burgos y 

otros. 

Es director y autor del guión de numerosas exposiciones y programas 
audiovisuales de planetario. Es colaborador habitual en diversos medios 

de comunicación, como la revisla Muy Inleresante y autor del libro 

Nombres comWle~·. visiones propias. Diccionario helerodoxo. Le gustan 

la musica barroca, la pintura contemporánea, la jardinería y el cinc. 

Compra revistas y libros de divulgación cienti fica. Fue Prem io Nacio

nal de Period ismo Cient ífico. Es miembro de la Academ ia Gallega de 

Gastronomia. Pasa unas 20 horas a la semana navegando por Internet. 

Está casado y no tiene hijos. Sueña con una jubilación con lumbre, 

libros, Lagavulin, pipa, bata y zapatillas. Desea que en este siglo quc 

hemos empezado, nadie quiera morir ni matar por la patria. 



Museos y libros para niños 

No existen muchos libros en la edi ción infantil y 
juveni l donde aparezca el museo como referencia. En 
algunas novelas se incluye como espacio mágico y 
trasgresor, como puerta a la fantasía o las aventuras 
(recordemos, de RalfIsau, El museo de los recuerdos 
robados -Ediciones B.-; de Joan Manuel Gisbert, El 
museo de los sueños -Espasa Calpe-; de Miguel 
Ángel Menda, Un museo siniestro -SM-). Los libros 
informativos aparecidos recientemente, en general 
están relacionados con los museos de pintura, pues 
los cuadros sirven como elementos narrativos que 
cuentan historias y amenizan la lectura, aunque en 
algún caso se recurre al misterio, como en Lucas, un 
detective en el museo (Serres). En la misma ed itorial, 

El museo de Carlota presenta un personaje que se 
hará familiar para los lectores por su intrepidez y 
curiosidad. Un nuevo títu lo con esta protagonista es 
Carlota y los bañistas (S erres), donde Carlota hace 
sus "travesuras" imaginativas en el museo que con

tiene cuadros de los puntillistas franceses. 
Interesantes son también las aportac iones en el 

ámbito de lo español, con los trabajos de Marina Gar
cía dedicados a los museos Prado y Tbyssen, con un 
protagonista, Mateo, que sigue el mismo modelo de 
Carlota, de un niño que recorre el museo buscando 
las historias que cuentan los cuadros. 

También en el ámbito de la pintura, merece men
cionarse el libro Pequeiio museo (Corimbo), un 
exquisito volumen preparado por Alain Le Saux y 
Grégoire Solotareff, con cientos de imágenes extraí
das de cuadros de todo tipo y época. Este imaginario 
que puede ser leído en clave de "nombrar" (de hecho 
cada imagen está acompañada de la palabra que la 
designa) pretende ser una primera aproximación a la 
contemplación artística y, a la vez, un primer museo 
- por qué no- en casa, pues la calidad de las repro
ducciones haría el paseo sin duda más confortable 
que la caminata directa por el museo verdadero. 

De más reciente aparición, y con museos diferen
tes, son Anna en el Museo (Serres), de Caro lina y 
Jack Lang, donde la niña protagonista, Alma, pasea 
por el Museo de Historia Natural de Paris y su reco
rrido la lleva a múltiples actividades (co leccionar, 
observar, dibujar, experimentar o buscar otros espa
cios de divulgación de la ciencia). El libro combina 
fotografias con ilustraciones y la sorpresa de su pro
tagonista se contagia en cada página. 

Por último, otro libro donde sus protagonistas 
pasean por lm acuario: Los cuatro viajeros en el 
acuario, de Asha Miró (Beascoa). Los cuatro niños 
son adoptados que, en sus ciudades de acogida, rela
tan no haber conocido nunca el mar. Eso provoca una 
excursión por un acuario para descubrir lo que hay 
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Asha Miró. Los cuatro viajeros en el acuario. Beascoa, 2004 . Ilustración de 
Patricia Geis 

debajo de él. Ese mundo mágico que descubren con 
asombro es, en realidad, su primer paseo científico 
por la naturaleza marina. 

Digamos que, en general, no es mucho para la 
abundanc ia de museos existente en nuestro país. Tal 
vez un compromiso mayor por parte de instituciones 
permitiera una producción más amplia y variada: 
Francia es un país con estupendas iniciativas en este 
sentido que podrían ser fáci lmente imitables. Basta 
con que los museos publiquen guías para niños y que 
el estado promueva leyes para que las reproduccio
nes artísticas en li bros para niños no estén gravadas 
con tantos derechos si se trata de divulgar la ciencia 
y la cultura. No parece demasiado y los resultados se 
pueden ver en la abundante y excelente edición del 
país vec ino. ~ 

Ana Garrafón 

Libros citados: 
Alexander Sturguis: Lucas, un detective en el museo. 

Barcelona: Serres, 2002 
James Mayhew: El museo de Carlota Barcelona: 

Serres, 1996 
James Mayhew: Carlota y los bañistas. Barcelona: 

Serres, 2004 
Marina García: Mateo de paseo por el Museo Thys

sen. Barcelona: Serres, 2002 
Marina García: Mateo de paseo por el Museo del 

Prado. Barcelona: Serres, 2003 
Alan Le Saux y Grégoire Solotareff: Pequeño museo. 

Barcelona: Corimbo, 2002 
Caroline y Jack Lang: Anna en el museo. Barcelona: 

Serres, 2004 
Asha Miró: Los cuatro viajeros en el acuario. Barcelo

na: Beascoa, 2004 
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Usos del libro informativo 
Resultados de una (pequeñísima) encuesta 

Después de trabajar tantos años el libro info nnati
vo desde una perspectiva teórica, decidimos final
mente curiosear en la trastienda. La trastienda, como 
en las cocinas de los restaurantes, es el lugar más 
vivo y donde se encuentran más secretos y actividad. 
En nuestro caso es un espacio lleno de interés que no 
nos resistíamos a visitar, aunque fuera a través de una 
modesta encuesta cuyos resultados queremos com
partir ahora con los lectores. 

La encuesta (las preguntas fi guran en un recuadro 
en p. 88) se di stribuyó con la inestimable ayuda de 
Internet y di versas li stas de bibliotecarios. Dado lo 
específico del tema, la verdad es que las veintidós 
respuestas que llegaron supusieron mucho más de lo 
esperado. 

Las bibliotecas que respondieron tienen un perfil 
muy diferente: de América Latina llegaron doce y de 
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España, diez. El perfil de las mismas es variado: las 
hay escolares de colegios privados, municipales y 
públicas que atienden poblaciones de entre nueve mil 
habitantes hasta algunos cientos de miles. Es decir 
que los resultados, lejos de marcar una pauta común, 
representan únicamente espacios concretos y usua
rios deternlÍnados (no poseemos infonnación, por 

ejemplo, de la dotación que ti enen). Sin embargo, 
creemos interesante compartir ese "alto en el trabajo" 
que indicó una bibliotecaria después de contestar 
nuestras preguntas, para mostrar que, en diferentes 
geografías y condiciones, hay líneas comunes sobre 
cómo se acercan los niños al libro infonnativo. 

Respecto a la pregunta número 1, la edad de con
sulta más generalizada suele ser entre seis y diez 
años. En un par de casos se citaban los cuatro años y 
en otros - más numerosos de lo que cabía esperar- se 
ind icaba que, más bien a partir de diez, once o doce 
años. En un caso un bibliotecario constató un tanto 
desolado que ni siquiera en la edad adulta conocía 
ese interés. 

Sobre las maneras de consultarlos (pregunta 2), 
hay un cierto consenso. Si no saben manejar el mate
rial piden ayuda ("busco más libros sobre este 
tema"), si buscan algo relacionado con la escuela, la 
pregunta es directa. Por el contrario, los libros que les 
interesan por sus inquietudes personales son hojea
dos (para verificar su contenido, su interés) y en prác
ticamente todos estos casos, son tomados en présta
mo para una lectura en casa. La biblioteca pennane
ce, pues, como el lugar para hacer tareas (esos libros 
raramente son ll evados en préstamo), y al mismo 
tiempo es el espacio donde encontrar libros de gran 



interés cuya lectura se hace tranquilamente en casa. 
Sobre el manejo de los libros con soltura (pregun

ta 3), en general se indica la franja de 9-12 años. 
Muchos bibliotecarios indican que en numerosos 
casos se prefiere, para una consu lta concreta, el uso 
de Internet o de enciclopedias que están en CD, como 
Encarta. En el caso de los libros que les interesan no 
utilizan índices, pues prefieren recurrir al hojeo y a la 
propia intuición. 

Respecto a la pregunta 4, la de los temas favoritos, 
el orden de preferencia sería éste: en prácticamente 

todos los casos, animales (mascotas, los desapareci
dos como los dinosaurios, o los que están en vías de 
extinción); deportes incluye un gran número de usua

rios; planetas (vida en el más allá, cosmos, universo), 
ingeniería (autos, barcos, aviones) y cuerpo humano 
(sexua lidad, embarazo) sería el segundo bloque de 
preferencias. Los otros: música actual, experimentos, 
antiguas civi lizaciones (en especial Egipto), y libros 

de cocina (ihay más coc ineros de lo que se piensa!). 
Estas tendencias coinciden con la ediCiOn actual que 
mantiene una constancia en publicar determinados 
temas como los de animales, aunque no tanto en 
otros como los de ingeniería. 

Las prácticas de lectura (pregunta 5) confi rman el 
uso que los bibliotecarios perciben en sus bibliotecas 
ya mencionado en la pregunta 3. Los hojean, los lle
van a casa yen algún caso los "fanáticos" de un tema 
ni siquiera miran el contenido de un li bro y directa

mente lo toman en préstamo. En raros casos se lee en 
la biblioteca, aunque las tareas escolares si procuran 
realizarlas con libros en la sala de lechlra. 

Ha sido sorprendente encontrar que, para la pre
gunta 6, muchas respuestas coincidían. No solamen
te en el hecho de que, evidentemente, la búsqueda de 
una tarea para la escuela se hacía acudiendo directa
mente a los bibliotecarios, sino en el tono de la pre
gunta . Es decir, cuando se requería algo para una 
tarea, las preguntas han sido del tipo: "Necesito", 
"¿Dónde encuentro ... ?". Mientras que cuando se pre
guntaba por aficiones personales o temas más gene
rales, la pregunta incluía un matiz de duda: "¿Hay 
l·b b ?" " T· ." ., b ?" E I ros so re.... l ¿ lene 1I110nnaClOn so re..... n 

el primer caso la biblioteca es, no sólo una tabla de 
salvación, sino también un espacio donde obl igato
riamente deberían encontrarse esos libros demanda

dos. En el segundo, es más bien el deseo de los lec
tores por encontrar en la biblioteca libros que coinc i
dan con sus gustos personajes. En este sentido, no 
resisto incluir una demanda de una lectora. Buscaba 
en algún libro cómo curar a su tortuga, que había sido 
mordida por un perro ... 

En general (pregunta 7) no hay best-sellers de 
manera tan evidente como en narrativa. Sí hay libros 
que gustan, como los de Dorling Kindersley (con 
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muchas fotografias, bellamente editados, aptos para 
el zapping visual y lector) . O colecciones como "Tie
rra viva", "Mundo maravilloso" (ambos de SM). 
También se citan revi stas como Muy interesante o 
Nalional Geographic. En algún caso los libros más 
soli citados fueron El libro de los chicos y El libro de 
las chicas (ambos en Lóguez), o El Guinnes. 

La pregunta número 8 tiene trampa, porque 
depende mucho de las colecciones que posea la 
biblioteca, así como los libros que lleguen en distri
bución al país o la ci udad. Evidentemente el acceso a 
determinados libros en una comunidad pequeña (así 
como el presupuesto) dependerán mucho del nivel 
adquisitivo y de los intereses de la misma en com
pletar colecciones. De todas maneras, las respuestas 
de los bibliotecarios coinciden en general con el 
panorama editorial y, aunque es cierto que depende 
mucho de gustos concretos y también de modas, se 
echan en falta libros sobre: aviones y aeromodelis
mo, manualidades, experimentos, informática, músi 
ca actua l, fútbol , coches y motos, deportes y ciencia 
ficción. Los temas de actualidad, como guerras y vio-
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lencia en general, siempre son demandados, y deter
minadas modas, como el fenómeno Harry Potter lle
van a los niños a buscar libros sobre brujería, esote
ri smo, magia o hechizos. 

¿Y qué pasa después de las modas? (pregunta 9) . 
En general se indica que los niños agotan el tema y 
basta, pero un porcentaje pequeño avanza a otras lec
turas y algún bibliotecario indica que con esas modas 
se crean nuevas expectativas. También hablan de lec
tores "fieles" a determinados temas concretos que 
casi rayan en el consumismo cultural: todo sobre cas
tillos, o Egipto, etcétera. Un bibliotecario de Monte
video, comenta a este respecto: "Recuerdo que cuan
do el campeonato de fútbol Japón-Corea, aprovecha
mos para trabajar geografia, culturas de diferentes 
pueblos, hi storia, datos estadísticos, etcétera. El tema 
de moda es un disparador para seguir trabajando". En 
Colombia, unas bibliotecarias diferencian los lecto
res que "consumen" libros informativos dentro de 
una tendencia de moda, de los que sienten verdadera 
curiosidad. Su opinión, aunque elaborada con otras 
pa labras es compartida por otros bibliotecarios: 
"Podría hablarse de dos tipos de comportamientos. El 
más generalizado sería el de aquellos niños muy per
meables a la sociedad de consumo y que responden a 
las modas consumiendo todo lo que se le ofrezca 
alrededor de un tema: la película, los juegos, las 
prendas de vestir, la música y también la literatura, 
sin lograr despertar en ellos un genuino interés por 
ahondar en el tema, y el otro caso es el de aquellos 
chicos curiosos e inquietos que canalizan favorable
mente la actualidad o la moda de ciertos temas y 
logran conectar estos temas con otros de su interés." 
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Por último, en la pregunta 10, referente a activida
des de animación, es curioso constatar que en 
muchas bibliotecas estos libros no se incluyen en las 
actividades (si es que se realizan). Lo que es eviden
te es que, cuando se incorporan, aunque sea de mane
ra senci lla (por ejemplo en guías bibliográficas o en 
una pequeña exposición semanal), se activa el prés
tamo de los libros seleccionados y la demanda es 
mayor. Incluir libros informativos en, por ejemplo, la 
Hora del Cuento, como indica una bibliotecaria espa
ñola, significa que posteriormente "abre vías para el 
diálogo". En los casos de exposiciones temáticas 
(Bestiarios mitológicos, o Nuestras Mascotas), éstas 
ayudan a los niños a no depender de las modas para 
encontrar temas de interés. 

Finalmente: queremos agradecer de todo corazón 
a los bibliotecarios que se han tomado un tiempo en 
responder a este cuestionario y esperar que sus res
puestas sean compartidas y nos ayuden a continuar 
con nuestra labor. ~ 

Ana Garralón 

Preguntas: 

1. ¿A partir de qué edad solicitan los 
niñas de manera espontánea libros 
informativas? 

2. ¿De qué maneras consultan estas 
libros? 

3. ¿A qué edad manejan ya un libro con 
soltura? 

4. ¿Qué temas, además de los escalares, 
son los preferidas? 

5. ¿Cómo san sus prácticas de lectura 
con estos libros? 

6. ¿Le hacen preguntas concretas bus
cando algo? 

7. ¿Hay títulos que sean best-sellers? 
8. ¿Qué temas les interesa de los que no 

haya mucha bibliografía? 
9. Cuando aparecen modas sobre un 

determinado tema, ¿avanzan después 
a otras lecturas científicas o su interés 
se agota con el tema? 

10. ¿Se incluyen libros informativos en las 
actividades de animación a la lectura? 
¿Puede poner algún ejemplo? 
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Entrevista a Cario 
Frabetti 
Escritor y coordinador de colecciones 
científicas para niños en la editorial 
Oniro 

Desde hace algunos años el libro informativo 

para niños sufre un retroceso 
en catálogos de editoriales españolas. ¿Qué lleva a 
Oniro a publicar libros 
de este tipo? 

Precisamente la necesidad de ll enar ese hueco es lo 
que más nos ha an imado a publicar li bros de 
di vulgación infantiles y juveniles. Creo que es 
fundamental que los niños se fam iliaricen desde muy 
pequeños no sólo con los grandes temas de la ciencia, 
sino, sobre todo, con el pensamiento y el método 
científicos. 

¿Puedes explicarnos en qué consiste tu trabajo y 

qué colecciones diriges? 
Dirijo las colecciones "El Juego de la Ciencia" y 

" La Aventura de la Ciencia", infantil la primera y 
juvenil la segunda (pero hay que tener en cuenta que el 
ámbito "juvenil", en el caso de la divulgación 
cientí fi ca, abarca prácticamente a todo el mundo, ya 
que la mayoría de la gente nunca alcanza la "madurez 
científica"). 

Los libros de Glen Vecchione sobre 
experimentos ofrecen la posibilidad, 
tan querida por los niños, de jugar mientras se 
observa ... 

Jugar y experimentar son, o deberían ser, 
prácticamente lo mismo, dos aspectos de una misma 
actividad; por eso en la colección infantil doy especial 
importancia a los libros de experimentos senci llos que 
el niño o la niña puede llevar a cabo con materiales 

asequibles (y, a ser posible, sin prender fuego a la 
casa). 

y también bas recuperado excelentes libros de 
David Suzuki. 

Suzuki es un excelente divulgador, que tiene la rara 
cualidad de simplificar los temas sin trivializarlos. Es 
uno de nuestros mejores fichajes. 

Si tuvieras que elaborar una lista de los 
libros/temas más exitosos dentro 
del catálogo, ¿cuáles serían? 
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Precisamente los que más se adaptan al título de 
la colección "El Juego de la Ciencia", es decir, los 
que proponen j uegos y experimentos y convierten al 
pequeño lector en el verdadero protagonista del libro. 

¿Cómo es o debería ser, según tu criterio como 
editor, un buen libro informativo para niños? 

Un buen libro informativo para niños tiene, ante todo, 

que despertar su curiosidad, hacerles ver que trata de un 
tema fa sc inante, a la vez interesante y divertido. Y luego, 
claro, tiene que satisfacer las expectativas creadas. 

¿Qué opinión te merece la divulgación de la 
ciencia para niños en España? 

Aunque ha mejorado un poco en los últimos 
tiempos, la divulgación científica para niños, en 
España, sigue siendo muy insuficiente. 

Eres matemático y has publicado, sobre todo para 
niños, novelas. ¿No te tienta más la divulgación 
de tu profesión, una de las "marías" en el 
aprendizaje escolar? 

Creo que la divulgación de las matemáticas es 
especialmente dificil, sobre todo de cara a los niños 
(para adul tos hay excelentes libros de matemática 
recreativa, como los de Martin Gardner). Yo mismo 
lo he intentado con libros como Malditas 
lIlalemáticas, y también introduciendo el pensamiento 
matemático en mis novelas infantiles. Pero es muy 
dificil encontrar buenos li bros en este campo. 

¿Qué cualidades crees que debe tener el que 
quiera acercar la ciencia para los niños? 

Para acercar la ciencia a los niños, hay que estar 
cerca de la ciencia y cerca de los niños. 

¿Qué has leído últimamente sobre ciencia que nos 
quieras recomendar? 

Ahora mismo estoy leyendo Albert Einstein, denciay 
conciencia, un excelente librode mi amigo Paco 
Femández Buey que recomiendo encarecidamente, y no 
sólo por su vertiente científica. ~ 

Ana Garralón 
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Perfeccionar el mensaje 
Cómo crea Aliki los libros de información para 

. -nrnos 

Aliki es una artista americana que vive en Londres 

desde 1977. Ha escrito sus propios libros ilustrados y 
también ha ilustrado los libros de su marido, el sui zo 
Franz Brandenberg. Fundamentalmente, se caracteri

za por su peculiar manera de trabajar la información, 
con un esti lo propio que ha desarrollado desde que 
publicó sus primeros li bros en los años 60. 

Tuvo una oportunidad de trabajar en publicidad, 
pero se dio cuenta de que la odi aba y que prefería lle
var su carpeta a diversas editoriales. En una de ellas 
le propusieron hacer un libro sobre dinosaurios, sin 
más. "No sé nada sobre dinosaurios", explicó. Y el 

editor respondió: "Estupendo". 

Pocas semanas después ... 

Al recordar esa anécdota comprende bien la res
puesta de su editor. "Yo tenía un amigo que sabía 
mucho sobre pájaros. Sus libros no tenían éxito por
que sabía demasiado; no respondía a lo que podía 
interesar a sus lectores, ya que no lograba comuni
carse con ellos." 

Así que entonces Ali ki comenzó a investigar sobre 
los dinosaurios y el libro que resultó, My visillO Ihe 
dinosaurs (Mi visita a los dinosaurios) tiene la 
espontaneidad del primer encuentro de un niño con 
los fósiles y los dinosaurios. Los hechos que incluye, 
cómo los presenta y el lenguaje con que los transmi
te son problemas a los que se enfrentan todos los 

)./-___ --1 

Al fin queda satisfecha. 

y envía su MANUSCRIT O 

Aliki. Cómo se hace un libro . Juventud, 1989 

91 

dLes . 
gusTara? 

0,.-". . 
-- ( - --• 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -147, 2005 



TALLER LIBRO INFORMATIVO: QUÉ, CÓMO, CUÁNDO 

Ya esta el libro ENCUADERNADO. 
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Aliki. Cómo se hace un libro. Juventud , 1989 

creadores de libros de información y lo que mejor 

funciona es su manera de ver y sentir como si fuera 
un niño/a. 

No importa cuán exhaustiva y completa sea la 
investigación, que suele ser tan detallada como si 
fuera para los adultos; si el libro ha sido planificado, 
escrito y dibuj ado por Aliki , logra conectar con las 
preocupaciones y perspectivas de la infancia. 

Por eso su primer libro sobre dinosaurios muestra 
que el esqueleto de un dinosaurio puede aterrorizar, 
pero también que comer con 1600 dientes era toda 
una aventura. Aquí aparecen ya las primeras bromas 

que suele intercalar en sus ilustraciones para aportar 
otros enfoques y ofrecer información ad icional: en el 
museo junto a un carte l de "silencio" se ve a los niños 
saltando y gritando completamente emocionados. 

Su estilo consiste en que, al cuerpo de texto prin
cipal, le añade otras informaciones en bocadillos de 
cómic o en carteles porque sabe que los ni ños se abu
rren ante textos densos e interminables. Al distribuir 
la información en diferentes viñetas ilustradas logra 
simplificar y amplificar, suavizar las complicaciones, 
fijarse en los detalles. Cada lector puede aprender lo 
que se sienta capaz de asi milar: " Los libros son tan 
caros -dice Aliki-, que deberían poder ser releídos y 
consultados una y otra vez, ofrec iendo siempre nueva 
información". Ese es el criterio que predomina en sus 
libros. Por eso, cuando le propusieron el segundo 
libro sobre dinosaurios, su pregunta fue: "¿Qué más 
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puedo apOItar?". Porque, naturalmente, ella prefiere 

seguir investigando. 
En uno de sus viajes a Londres, sus hijos estaban 

francamente emocionados con la perspectiva de visi
tar el British Museum para ver las momias egipcias: 

"pensaba hacer un libro sobre ese tema. Entonces fui 
consc iente de que tenía demasiada información" . El 

resultado de su trabajo fue Mllmmies in Egypl 
(Momias de Egipto), que incluye informac ión sobre 
la historia y la religión de Egipto, con aspectos deta

llados sobre el arte de embalsamar, la construcción 

de tumbas, la ceremonia del funeral y el entierro, 
etcétera . Las ilustraciones siguen el estilo egipcio, 
pues muchas están adaptadas de pinturas y esculturas 

halladas durante la investigación documental. 
Esa meticulosa atención por los detalles se debe 

también a las sugerencias de su editora americana, 

Barbara Fenton: "Es de esa clase de personas que 
saben saca r lo mejor de ti y logró que añadiera aspec
tos nuevos a lo que pensaba hacer al principio . Cuan

tas más preguntas me forn1Ula , más cosas descubro. 
Por eso, ahora tratamos de ver juntas lo que debo 
incluir o quitar de cada libro". 

A medieval Feast (Una fiesta medieval) fue enca r
gada en Nueva York a paItir del interés de Aliki por 
cocinar, sobre todo postres. "Ese li bro fue el produc
to de nuestra mudanza a Inglaterra. Yo deseaba hacer 
un libro sobre el país y sobre su historia. Visité igle
sias, castillos y casas con mi cuaderno de bocetos. 
Leí y lei , como una loca, porque había muchos deta
lles que desconocía sobre plantas, flores y verduras 
que la gente comía en la Edad Media. Como me apa
sionaba la jardineria, ese era un placer añadido." 

El problema de cómo presentárse lo a los ni ños 
quedó resuelto con la idea de una visita que hay que 
celebrar. "Un vecino me habló de las visi tas reales y 
de lo caras que resultaban para sus an fitriones". Asi 
nació la hi storia de cómo el sel'ior y la señora Cam
dentan reciben la noticia de que el rey y su corte se 
quedarán en su casa unas cuantas noches. "En el libro 
todo procede de fuentes documentadas, excepto la 
cocina, porque no logré encontrar ninguna ilustra
ción. Estu ve a punto de incluir a un gato, aunque 
nunca vi ninguno en los manuscritos medieva les. 
Ahora estoy contenta de no haberlo hecho, porque 
después descubrí que pintarlos se consideraba que 
daba mala suerte." 

Con How (/ book is made (Cómo se hace "" libro) 
podía haber ganado un concurso sobre cómo contar
lo todo, desde que el autor tiene una idea en una 
biblioteca hasta que, por fin , llega a las manos del 
lector. Hay información técnica sobre el proceso de 
edición con un ordenador y sobre el proceso de edi
ción a cuatro co lores (en cuatricromía), la imprenta, 
la encuadernación, la venta, el marketing y la publi-



cidad. El resultado es un libro que puede ser disfru
tado a cualquier edad: los niños más pequeños se 
conformarán con mirar las viñetas ilustradas mien
tras quienes tengan otro tipo de curiosidad encuen
tran más informaciones disponibles. 

"Había recogido información para un atractivo 
calendario publicitario que realicé en 1983 para the 
Bodley Head pero, además, tenía mi propia expe
riencia sobre el proceso de creación de un libro . De 
todos modos, tuve que profundizar en algunos aspec
tos, como el proceso de impresión, por ejemplo. 
Tenía que comprenderlo bien. Aprendí mucho obser
vando a mi hijo, que siempre se para a mirar cómo 
funcionan las cosas con gran atención. Gracias a él 
comprendí exactamente cómo se imprime el papel y 
cómo acaba convertido en libro. He de reconocer que 
me ha ayudado mucha gente ... " 

Este es un libro lleno de gatos: "Pensé que así 
resultaría menos serio. Que los gatos me permitirían 
introducir toques de humor, más gracia". De ese 
modo, no dibujaría a su editor, como había hecho 
otras veces, sacándole un gran parecido. 

Previamente, Aliki había realizado The sunny 
day (Un día radiante) , un libro propio de alguien 
que aprecia a los niños. Si sus libros ti enen éxito 
es porque muchos de sus pensamientos son carac
terísticos de la infancia desde hace muchos años. 
"Se tarda mucho tiempo en tener clara la idea de 
un libro, porque la idea tiene que madurar sin pri
sas. Al empezar no sabía lo que ocurriría cuando el 
lápiz se posara sobre el papel. Si es el momento 
apropiado, el manuscrito avanza con rapidez y 
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Crecemos todos a nuestra manera , 
a nuestro ritmo. 
Cuando seamos mayores, 
quizá tengamos la mIsma estatura. 

Aliki. iEstoy creciend%~~ Juventud , 2005 

Todos los libros de Aliki han sido publicados 
en España por la Editorial Juventud: 

Momias de Egipto, 1992 
La fiesta medieval,1992 
La leche. De la vaca al envase, 1993 
Los fósiles nos hablan del pasado, 1993 
Los dinosaurios son diferentes, 1993 
Mi visita a los dinosaurios, 1993 
Modales, 1994 

- Comunicación, 1995 
Cómo se hace un libro, 1998 
Oh, música, 2004 
Estoy creciendo, 2005 

resulta fácil saber cómo ilustrarlo. Es la parte más Pat Triggs 
creativa y emocionante del trabajo . Después de 
eso ... es cuestión de perfeccionar el mensaje ... y Publicado en Books for Keeps n° 40, september, 1986, 

hacerlo una y otra vez" . ~ pp. 16-17. Traducido por Luisa Mora 

Aliki 

Aliki (texto e i1s.) 
¡Estoy creciendo! 
Trad. de Élodie Bourgeois 
Barcelona: Juventud, 2005 
A partir de 5 años 

-

Un nuevo libro en el mercado español de Aliki se presenta en la editorial 
que ha traducido casi toda su obra. Decimos "nuevo" sabiendo que la edición 
original data del año 92: una razón más para damos cuenta de la validez y uni
versalidad de la propuesta de esta divulgadora que se ocupa de temas difíci
les para los más pequeños. En este caso, la pregunta sería ¿qué es crecer? Y 
la respuesta llega fluida y sin dificultad después de haber leído y mirado este 
sugerente libro. Un niño en primera persona mira su álbum y se compara con 
cuando era un bebé para dar pistas a los lectores. Desde la más evidente (la 
ropa se queda pequeña) hasta la más compleja (crecimiento interno), Aliki 
recorre el cuerpo infantil explicando algunas nociones básicas de biología, al 
mismo tiempo que introduce sencillas recomendaciones de cuidado, higiene 
y alimentación. Es un libro que no presenta el cuerpo humano como una 
"máquina perfecta" sino como algo vital que nos diferencia a unos de otros. 
Las numerosas comparaciones y las sencillas explicaciones hacen del libro un 
verdadero manual para los más pequeños, que entenderán sin dificultades lo 
que significa eso de "mi cuerpo es mio". ~ Ana Garralón 
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Eric Carie 
El artista que se interesa por las tres "es": 
educación, emoción y entretenimiento 

COII motivo de fa publicación en EspllIia de dos nuevos fibros de Erie CarIe (La mariquita gruñoM 

na y Papá, por favor, consigueme la luna, ambos en fa editorial Kókinos) presentamos a l/l/estros lec
tores a este singular artista que lleva más de treinta mios dedicándose a los libros ¡njcllltiles y sedll
cielldo con sus sencillas illis/raciones a generaciones de nilios. Poco a poco se abre camillo en I/l/es

tro país y comprobamos que los 1Ii1¡os de hoy en día sigilen mira/uto fascinados las eSCe/lllS que retr(l

[(l mienlras se dejan llevar por los relatos. 

Eric Carie: en el estudio del 
artista 

Eric Carie vive en Northampton, Massachussets. 

No le gustan las rutinas, aunque se diri ge a su estudio 

a di ario: "Eso no significa que trabaje cada día; 
puedo estar leyendo o limpiando los pince les. Mi 

estudio es mi refugio, en c ierto modo. Hay periodos 

en los que parece que me he vuelto perezoso y no 

hago nada, pero en realidad no es así". 

Sus libros se reconocen con la misma fac ilidad 
que una pintura de Klee o de Brueghel, los dos art is

tas que más le gustan: sus collages nunca son répli 

cas del texto, sino que lo amplían. Aunque suele 

tener claro el concepto del libro una vez que lee la 

historia, siempre que tiene la oportunidad de hablar 

con el escritor la aprovecha para discutir su idea y 
mejorar el original (nunca ilustra un texto que no le 

parezca sufi cientemente bueno). Se siente un ilustra

dor internacional en sus concepciones y por eso suele 
pintar animales que todos los niños del mundo pue

den reconocer. 

Sus dibujos, aparentemente, son sencillos colla

ges, aunque la imagi nería visual que hay tras ellos es 
muy so fi sticada. Se siente orgu lloso cuando los niños 

dicen: "Yo también puede hacerlo", porque gracias a 

su genio interpretati vo logra acercarse a la visión que 
ellos tienen del mundo . 

"Un arquitecto -explica- diseña la casa y el alba

ñil pone los ladrillos. Diseñar e l libro o refi nar la idea 

es la parte más dificil , que requiere un 90 % de mi 

atención .. . Ilustrar es co locar los ladri llos; sólo queda 
por hacer un 10 % del trabajo en las ilustraciones 
final es". 

Su libro favo rito es Do you \Vanl lO be myFiend? 
(¿Quieres ser m; amigo?) porque el arte se integra en 
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el mensaje y Viceversa, aunque su trabajo con las 

fábu las de Esopo es también acertado en términos de 
di seño y es Til e ve/y hUllg/y cale/pillar (La orugui fa 
glolona) el que le ha convertido en uno de los ilus
tradores más populares del mundo. 

Muchas descripciones de su trabajo son tan si m

ples como sus libros, "grandes y coloridos", pero 
olvidan las so fi sticadas compos iciones que hay 

detrás, " las gradaciones de color en las distintas par
tes del collage de la oruga, lo cuidadosamente bien 
situados que se hallan los pelos de la araña en The 
ve/y busy spider (La araila muy ocupada), etcétera". 



Carie ha recibido la medalla Ca ldecott y numero
sos premios europeos porque sus col/ages, como los 

de los niños (de apariencia infantil) sostienen una 
arquitectura aparentemente sencilla, aunque también 
aguantan la crítica de un ojo maduro. Su trabajo 

habla directamente a los niños y ese es el moti vo por 
el que es fáci l encontrar sus libros bajo la almohada 
de los pequeños lectores cuando se van a donnir. Se 

comunica con ellos de ojo a ojo, de corazón a cora
zón, de manera inmediata "yeso es lo único que 

importa, que a los niños les gusten mis libros", con
cluye Eric Carie. 

Jane Yolen 

Publicado en: New Advocate, vol. 1, 3, 1988, p. 148-154. 
Traducido por Luisa Mora 

Eric Carie: Autorgraph 

Eric Carie suele ilustrar prestando atenc ión a las 

necesidades de los niños. Lógicamente ellos respon
den entusiasmados a su trabajo y debe haber millones 

de niños de todo el mundo que han leído Th.e ve/JI 

hung/JI cate/pillar (La oruguita glotona) , un clásico 
de la literatura infanti l internacional. 

Empezó a realizar sus libros infantiles tardíamen
te: el primero se publicó en 1968, cuando tenía 39 
años. Su trabajo se caracteriza por la original idad y la 
simplicidad, que es probablemente lo que le ha hecho 
alcanzar tanto éxito. Una manera de mostrar a los 

ni ños cómo una oruga se transfonna en mariposa, por 
ejemplo, es dibujarlo para ver qué pasa. Lo realmen
te original es dejar huecos en la página que permitan 
entender con humor que la oruga se come las frutas 
que encuentra en su camino. 

Cuando Eric Carie nació en 1929 sus padres aca

baban de emigrar desde Alemania a los Estados Uni
dos. En 1935 la familia dejó Massachussets y volvió 
a su tierra de origen. "Mi abuela vino a visitarnos y 
nos contó que todo era terrorífico en la Alemania de 
los nazis. Mis padres eran apolíticos, pero mi madre 
echaba de menos su casa, quería vo lver". Para el 
joven Eric esa fue una gran equivocación. Ya había 
comenzado el colegio en América, donde tenía bue
nos profesores y una experiencia positiva de la edu
cación, mientras que en Alemania las cosas fueron 
diferentes. "Resultó traumático para un niño de seis 
años encontrarse a caballo entre dos lenguas, dos cul
turas, dos fonnas diferentes de entender la escuela. 
En Alemania odié la escuela y, de hecho, tuve un 
serio tropiezo la primera semana. Tuve que pasar un 
examen fi sico y, en un momento dado, el doctor salió 
de la habitación. Mientras estaba fuera sonó el telé
fono y, naturalmente, yo respondí. Cuando admití lo 
que había hecho, me mandaron al director, y ese fue 
un mal comienzo, que nunca he olvidado ni aunque 

TALLER LIBRO INFORMATIVO: QUE, CÓMO, CUÁNDO 

La mariquita gruñona 
Eric Carie 

haya envejecido. Seguramente aquel hombre pensó 
que hacía lo correcto al situar al pequeño americano 
exactamente donde debía esta r, era su deber" , 

Lo más positi vo de su estancia en Alemania fue la 
relación con su padre, "Mi padre era un raro espéci 
men, un hombre no competitivo. Solíamos dar largos 
paseos juntos por el campo y él daba la vuelta a las 
rocas para ver qué insectos había debajo. Como con
secuencia de aquellas experiencias yo mantengo un 
gran interés por todo lo pequeño, por lo insignifican
te" . 

"Aunque mi padre era un hombre corriente, tenía 
un gran talento artístico. Le hubiera gustado ser pin
tor, pero su padre -mi abuelo-, no le dejó. Mi padre 
me permitió ser un artista comercial y ahora también 
lo es mi hijo. Lo que me parece más curioso de esta 
línea que pervive en varias generaciones es algo que 
averigüé cuando era adolescente. Conocí a un amigo 
de mi abuelo que me preguntó si él todavía pintaba, 
así que descubrí su talento oculto y que había queri
do que mi padre tuviera un trabajo seguro para ganar
se la vida. Tres generaciones más tarde, ese talento 
afloró de nuevo y la famili a lo admitió, por fin". 

Justo cuando cometieron la equi vocación de vol
ver a Stuttgalt, en Alemania, comenzó la segunda 
guerra mundial y Eric todavía recuerda los severos 
bombardeos. Hacia el fina l de la guerra fue evacuado 
a una pequeña ciudad donde permaneció con una 
"maravillosa familia", 

Al hablar sobre su trabajo, insiste en que se inte
resa por tres "es": educac ión, emoción y entreteni
miento. "Me gustaría que la relación de los niños con 
los libros fuera adecuadamente integrada en el pro
ceso educativo. Por eso hago objetos que son medio 

95 EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA - 147, 2005 



TALLER LIBRO INFORMATIVO: QUÉ, CÓMO, CUANDO 

flUE/'J05 DíAS 

libros y medio juguetes, para que los puedan mani
pular libremente mientras se entretienen. Pero tam
bién pienso que los libros de infonnación han de des
pertar emociones y trato de transmitirlas concienzu
damente en cada una de mis obras". 

Los sentimientos de Carie sobre su trabajo se 
basan en la experiencia infantil de hallarse a caballo 
entre dos paises. Señala la necesidad de construir 
puentes entre la vida fami liar y la escuela y también 
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las diferencias entre Alemania y Estados Unidos en 

ese aspecto. 
Describe el trabajo de hacer un libro infantil 

como una hennosa soledad. Esa es una de las razo

nes por la que acepta tantos encuentros con los 
niños en las escuelas. "Aproximadamente una vez 
al mes suelo ir a dibujar y leer a los niños para 

explicarles lo que hago y cómo lo hago. Cosa que 
también hago con los profesores y bibliotecarios 

que asisten al encuentro" . ~ 

Publicado en Books for Keeps, nO 32, may 1985, p. 14-1 5. 
Traducido por Luisa Mora 

Biografía sucinta 

1929: Nace en Siracusa. Es el primogénito de 
una familia de emigrantes alemanes. 

1933: Regresa a Alemania, donde Carie va al 

colegio en Stuttgart. 
1946-50: Estudia en la Escuela de Artes de Stutt-

gart y es alumno de Ernst Schneideir. 
1950-52: Durante el último año de sus estudios se 

1952: 
premia uno de sus carteles. 
Regresa a USA donde Leo Lionni le 
ofrece un puesto gráfico en el New York 
Times. 

1952-54: Ejército de USA. Vuelta al New York 

Times. 
1956-63: Es director de arte en una agencia de 

public idad farmacé utica. 
1963: 

1967: 
1968: 

Grafista por libre e ilustrador de cubier
tas y anuncios. 

Ilustra Brown Bear, what do you. see? 
Crece su interés por los álbumes infanti-
les : One, two, three ... to the zoo. 

1968-69: Tite very Itungry caterpillar. 
1994: Exposición de homenaje, con libros en 

todas las lenguas, celebrada en la IJB 
(B iblioteca Internacional de la Juventud, 
Munich). 

Otros libros de éxito: Do you want to be my 
ji-iel1lf!, 197 1; Tile grouclty ladybird, 1977; Tite vely 
busy spider, 1984. 

Bibliografía en castellano 

La oruguita glotona. Kókinos, 1995/ La peque,la oruga glotona, 

Círculo de Lectores, 1990 
La mariquita gnlliollo, Kókinos, 2004/ La peque¡¡a mariquita 

illso/ellle Círculo de Lectores, 1990 
El grillo silencioso. K6kinos, 2003 
El pequeíio ratón busca un amigo, Círculo de Lectores, 199 1 
El camaleón camaleónico, Kókinos, 2004 
Papá, porfovor. cOlIsigueme la IUlla. Kókinos, 2005 



Libros escogidos de Literatura 
Infantil (3-7 años) 2003-2004 

... 
RED DE SELECCiÓN DE LIBROS INFANTILES 

y JUVENILES 

l/Los mejores libros de 2003 y 2004 
para los más pequeños que 
recomiendan entidades especialistas 
en selección" 

l/La guía que ofrece una ayuda 
necesaria a los mediadores 11 

RED DE SELECCiÓN DE LIBROS INFANTILES Y JUVENILES 
Coordinador' Pablo Barrena 

Participantes : 
Amigos y Amigas del Libro Infanti l y Juvenil • Asociación Andersen • Asociación Española de 
Amigos del Libro Infanti l y Juvenil (Revista Lazarillo) • Associació de Mestres Rosa Sensat. Seml
nari de Bibliografía Infanti l i Juvenil • Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil (GALlX) • 
Consell Cátala del Llibre per a Infants (Revista Faristol) • Fadamorgana. Revista de Literatura 
Infantil e Xuvenil • Fundación Germán Sanchez Ruipérez • Fundación Municipal de Cultura, Edu
cación y Universidad Popular de Gijón' Galtzagorri Elkartea (Revista Behino{a) • Grup de Tre
ball de Biblioteques Infantils i Juvenils del COBDC • Haur Liburu Mintegia. Facultad de Humani
dades y Ciencias de la Educación de la Universidad de Mondragón • Red de Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid .. Revista CUJ .. Revista EDUCACIÓN y BIBLIOTECA .. Revista Peonza" Revis
ta Platero .. Revista Primeras noticias .. Seminario de Biblioteca y Literatura Infantil del CP 
Miguel Servet de Fraga (Huesca) • Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Guadalajara 

~ SE ENVIARÁ UN 
EJEMPLAR* GRATIS A 
CADA NUEVO 
SUSCRIPTOR 

~ A LOS SUSCRIPTORES 
SE LES BRINDA LA 
OPORTUNIDAD DE 
QUE SOLlCITEN** 
GRATUITAMENTE LOS 
EJEMPLARES QUE 
DESEEN*** 

* Hasta agotar existencias. 

** En este caso al solicitarlo hay que 
indicar destinatarios, facilitarnos 
un teléfono de contacto e incluir 
sellos para cubrir los gastos de 
envío (0.48 euros en sellos por 
cada unidad solicitada, es decir 
dos unidades 0.96 euros en 
sellos, tres unidades 1.44 euros 
en sellos, etc.). 

*** Hasta agotar existencias; por 
riguroso orden de petición; 
solicitud por correo postal en la 
dirección de la revista -CI Ppe. 
de Vergara, 136, of. 2; 28002 
(Madrid)- incluyendo los sellos 
necesarios. 
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Siglo XX 
Siglo XX pretende rescatar textos qlle 110S parecen valim;os y qlle perteflecen 

a 1111 pasado 110 lall leja1lo. 
Porque I/luchas cosas ya hall sido dichas y l'o/ver la mirada hacia ellas es 1111ll 

lIIanera de recollocer Sil actualidad y /¡UlJlell(u'ear a sus creadores. 
illtelectuales il/conformistas eDil Sil tiempo. que slIpieron lIIiror mús allá de 

las caducas ideas de/molllell/o. 

¿Cómo hacer llegar al lector hasta el libro? 
Con el afán de una aplicación inmediata, muchas 

encuestas se han ocupado de averiguar lo que los lec
tores leen con el fin de deducir lo que desean leer, en 

una palabra, con el fin de 

Las respuestas son de muy dificil interpretación. 

Cuando se pregunta a los lectores acerca de los moti
vos que les incitan a leer, se obtiene una proporción 

variable, pero siempre 

bastante alta de contesta-determinar sus gustos. De 
forma general, los resul
tados son decepcionantes. 
En una misma obra algu
nos pueden perseguir una 
información, otros una 
evasión, otros un enrique
cimiento cultural. Así es 

"El comportamiento objetivo corresponde a las ciones del tipo "para dis
traerme", "para relajar
me" "para descansar" 

lecturas de tipo informativo o educativo y 
, , 

"para evadirme", responde a motivaciones tales como: 'Leo para 
instruirme, documentarme, informarme, Resultaría imprudente 

llegar a la conclusión de 

que esos lectores que, de 
forma general, parecen 

cultivarme, enriquecer mi espíritu, educarme, 

cómo en el seno de un 
superarme, perfeccionarme, etc'." 

mismo grupo de niños, 
algunos de ellos leerán Moby Dick para documentar
se acerca de la pesca de la ballena y otros para seguir 
las peripecias apasionantes de una aventura del mar. 
En cambio, un adulto al leer dicho libro vivirá el 
drama personal del capitán Ahab. 

De esto se desprende que el acto de lectura es, 
cuando menos, tan importante como el texto leido 
para determinar los gustos. Al propio tiempo que se 
indaga lo que leen los lectores, también se tiene que 
indagar el cómo y el por qué leen. 

Tae Mori. La naturaleza. Anaya, 2004 
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querer huir de la realidad 
refugiándose en el universo del libro, constituyen un 
grupo homogéneo frente a aquellos que declaran leer 
para informarse, instruirse o enriquecer su espiritu. 
La noción de evasión, en particular, resulta muy 
ambigua. Aun cuando el idioma contemporáneo pro
porcione a ese término un matiz reprobatorio, se 
tiene que admitir que una evasión puede ser, en el 
más estricto sentido de la palabra, una liberación, por 
ende, un enriquecimiento deseado y buscado de 
forma deliberada . 

Parece como si fuese ese afán de enriquecimiento 
el que permite establecer un primer distingo funda
mental en el comportamiento de los lectores. Hay 
personas para quienes leer es un gesto y otras para las 
que es un acto . Dicho en otras palabras, considera
mos como dos fenómenos diferentes la lectura " indo
lente" y la lectora "motivada". La primera se incluye 
en todo un conjunto de consumos de diversos tipos y 
se la ha comparado a veces con una droga, lo que 
resulta, quizás, una asimilación un tanto abusiva en la 
medida en que la droga tiene un carácter anómalo. La 
expresión "pasatiempo" es, probablemente, la que 
mejor le cuadra . Se trata de una actividad que nos 
permite ocupar los tiempos muertos de nuestra exis
tencia, tal como rellenar rápidamente el cuadrilátero 
de un crucigrama fácil o escuchar y mirar sin dema
siada atención cualquier emisión de televisión. Exis
te entre ella y la lectura motivada la misma diferen
cia que entre la smalltalk, intercambio ritual de tri-



vialidades, y la conversación. Se puede dec ir que ésta 

es una lectura entre paréntesis, que no dej a huella 

sobre la vida "real". El universitario que lee una 
novela policíaca de seri e en el tren, no se siente com
prometido como lector por dicha lectura. 

Esta distinción es la que hace tan dific il , por no 
decir casi imposible, la encuesta, El distingo entre los 

dos tipos de lecturas no implica una tipología de los 

lectores. Toda persona que practique la lectura es, 
alternati vamente, un lector indolente y un lector 

motivado. Ocurre, inclusive, que se pasa frecuente

mente de una actitud a la otra en el curso de la lectu

ra de una misma obra, Todo el mundo conoce esa 
especie de aviso que se produce en la mente cuando 
una página atrae súbitamente la atención, moviliza la 

inteligencia o la sensibil idad, y modifica por comple
to la forma de leer, hasta el extremo de que casi siem

pre se experimenta la necesidad de volver atrás para 

empezar una nueva lectura, una lectura completa
mente diferente. 

Como parte del consumo que es, la lectura indo
lente es un comportamiento part icul annente genera
lizado en los países indus-
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de lecturas. Y precisamente es la selección lo que 
caracteriza la lectura moti vada. El lector no lee no 

importa qué, sino determinados li bros o detennina
das clases de libros bien concretas, sea cual sea la 
va lía objeti va de esos libros desde el punto de vista 
de los entendidos en la materia. En cambio, en la lec
tura indolente no existen prácticamente cri terios de 
selección coherentes, y los pocos que hay son nega
ti vos: se elimina todo cuanto pueda significar un 

esfuerzo mental o pueda chocar demasiado abierta
mente las costumbres. 

Por demás, es la fOlm a de escoger el li bro lo que 
pennite establecer una primera distinción entre las 
lecturas motivadas. Se ha comprobado que algunos 
lectores escogen un libro según el tema tratado y dan, 
por tanto, bastante importancia al tí tulo, en tanto que 
otros lo escogen por ser de tal o cual autor, o, cuan
do más, según la colección a la que pertenece. En la 
primera categoría se encontrarán, grosso modo, los 
afi cionados a obras de información, sean éstas didác
ticas o no. En la segunda se encontrarán los afi ciona
dos a las obras de fi cción. Sin embargo, y por supues-

to, no son éstos más que 
trialmente desarroll ados. 
Muchas personas que 

declaran no leer nunca, 
leen, en rea lidad, mucho 
más de lo que se imagi
nan, aun cuando no fuese 
más que su periódico coti
di ano, pero lo leen de 

"Muchas personas que declaran no leer nunca, 
indicios de ti po muy 
general, pues, repitámos

lo, el uso que se hace de 
un libro depende de las 
predisposiciones del lec
tor tanto o más que de las 
intenciones del autor: se 

leen, en realidad, mucho más de lo que se 
imaginan, aun cuando no fuese más que su 

periódico cotidiano, pero lo leen de forma tan 
marginal que, en su mente, esto no cuenta" 

forma tan marginal que, 
en su mente, esto no cuenta, Para el periódico, al 
igual que para el libro, existe una lectura indolente y 
una lectura motivada, pero aún están más entremez

cladas cuando se lee un diario. 
Por otra parte, y como es natural, la lectura moti

vada es una actitud infinitamente más frecuente entre 
los lectores que acuden a las bibliotecas, puesto que 
el mero hecho de dicha frecuentación significa ya 
una voluntad deliberada de ponerse en contacto con 
el libro. Por ejemplo, tan só lo el 10 por 100 de los 
lectores de bibliotecas públicas o escolares del Chad 
declaran espontáneamente leer "para no aburri rse", 
"para olvidar" o "para conciliar el sueño", en tanto 
que el 51 por 100 de los lectores de una ciudad fran
cesa, de los cuales tan sólo una cuarta parte frecuen
taban las bibliotecas, declaraban leer "para distraer
se, relajarse, despolarizarse o para descansar la 
mente". 

Así y todo en estos dos ejemplos queda por saber 
todavía lo que es motivación auténtica y lo que no lo 
es. En efecto, leer "para o lvidar" o para "di straerse" 
puede corresponder a comportamientos perfectamen
te deliberados que implican una se lección consciente 

puede buscar y hall ar 
información en una nove

la e, inversamente, hacer una lectura novelesca de 
una obra histórica, etnológica o, inclusive, de cien

cias naturales. 
Investigac iones aún en curso parecen haber 

demostrado que esos dos ti pos de selecc ión de los 
libros corresponden a dos comportamientos de base, 
uno que se podria ca li ficar de comportamiento obje
ti vo y el otro de comp0l1amiento de participac ión. En 

el primer caso, la actitud del lector ante el libro es 
autónoma e independiente; mantiene una distancia 

entre él y su lectura a la que orienta a capricho de sus 
necesidades conscientes. En el segundo, el lector se 
introduce en el uni verso del libro, se identifica con 
sus héroes, si es que los hay, o cuando menos se 
adentra en el texto que se le brinda como si de un 
ambiente real se tratase. 

El comportamiento objetivo corresponde, como se 
puede suponer, a las lecturas de tipo informativo o 
educati vo y responde a motivac iones tales como: 
"Leo para instruirme, documentarnle, in fomlarme, 
cultivarme, enriquecer mi espíri tu, educarme, supe
ranne, perfeccionamle, etc.". El comportamiento de 
participación que es, hablando con toda propiedad, el 
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comportamiento literario, es mucho más complejo y 
más dificil de delimitar. Sus motivaciones explícitas 
son, las más de las veces, inconcretas y decepcionan
tes: "Esto me gusta, me apasiona, me cautiva, me 
interesa, me emociona, me permite soñar, evadinne, 
etc.". La participación misma puede ser multiforme: 
no se adentra uno de la misma manera en una novela 
o en un poema. 

Resaltemos simplemente la gran distinción exis
tente entre los que sacan algún provecho del libro y 
los que van al libro. La edad, el estatuto social, el 
grado de instrucción también desempeñan un papel, 
pero raras veces de manera directa. Se puede decir, 
cuando más, que los que asumen responsabilidades y 
son conscientes de ello practican por lo general la 
lectura objetiva, mientras que la lectura participante 
la practican más bien los que experimentan y acusan 
las servidumbre de la existencia. La forma de leer 
depende en gran parte de la manera de ser de cada 
persona, de los vínculos que reconoce tener con su 
universo. 

De todo ello se puede sacar la conclusión de que 
si el paso de la no lectura a la lectura en general es, 
en gran medida, asunto de organización institucional, 
el paso de la lectura indolente a la lectura motivada 
plantea problemas tanto más dificiles de resolver 
cuanto que son de naturaleza muy variada. 

El primero de ellos y, tal vez, el más grave, es el 
que reside en el material de lectura. El llevar al lec
tor hacia el libro no significa nada si no se dispone de 
obras hacia las cuales sus motivaciones le impulsan. 
No es tan sólo una simple cuestión de elección. Más 
de la mitad de la población lectora del mundo, ya lo 
hemos visto, no dispone de las lecturas necesarias 
para satisfacer sus necesidades de base. 

Las dificultades no resultan ser menores en los 
grandes países productores de libros. En éstos, la pro-
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ducción es a menudo tan abundante que al lector 
"objetivo" le resulta dificil saber cuáles son los libros 
que podrian, eventualmente, aportarle el material 
intelectual que ansía, así como dónde poder hallarlos. 
Por otra parte, dicha producción es, por lo general , 
obra de una capa intelectual minoritaria pero, sin 
embargo, lo suficientemente importante como para 
constituir un mercado del libro que funciona en su 
circuito cerrado. El lector "participante" que no ftrma 
parte de este ámbito literario experimenta a menudo 
la sensación de que los libros que le proponen no le 
conciernen, que traducen experiencias ajenas a la 
suya propia y en un lenguaje que no siempre es acce

sible. 
La primera de esas diftcultades no puede ser supe

rada más que mediante la creación y el desarrollo, 
tanto en el plano nacional como en el plano interna
cional, de servicios de documentación y de informa
ción al alcance de todos. Ahora bien, ese mismo 
remedio resultaria ineficaz si la información no se 
propagase de manera recíproca y si los productores 
de libros no fuesen puestos en antecedentes, no tan 
sólo de las necesidades de los lectores, sino también 
de la forma en que dichas necesidades están expues
tas. Todo lo cual supone relaciones constantes y 
directas que, por supuesto, existen pero que no siem
pre están suficientemente desarrolladas. Resulta fre
cuentemente mucho más cómodo, quizás, orientar al 
lector bacia una adaptación realizada en su país de 
origen que bacia una traducción adocenada o una 
simple reimpresión. 

No se podrá llevar al lector bacia el libro más que 
en la medida en que el libro estará ya entre los lecto
res. En determinados países, y especialmente en los 
países socialistas, se procura facilitar contactos direc
tos entre escritores y lectores. Pero esto no basta, se 
tiene que llegar a más. 

El lector debe, ante todo, estar en condiciones de 
poder expresarse. La organización literaria tradicio
nal tendía a proveer a la minoría letrada de dichos 
medios de expresión, al propio tiempo que propor
cionarle el marco y las posibilidades de intercambio 
de información. Tal era el fin principal de la forma
ción escolar "clásica", y todavía sigue siendo así 
como se forma, las más de las veces, la opinión lite
raria, gracias a los artículos de la crítica, las conver
saciones, las polémicas que una persona pertenecien
te a dicha minoría puede tener con escritores, artistas, 
universitarios, profesionales del libro -libreros o 
bibliotecarios- o, sencillamente, con otros lectores 
de igual formación. Pese a las apariencias, el lector 
letrado nunca está solo cuando lee. 

No sucede lo mismo con el lector perteneciente a 
la masa, debido a que la ausencia de un marco y, 
sobre todo, de un lenguaje para expresar sus aspira-
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ciones y sus reacciones, le 
condena a una suerte de 
soledad. Proporcionarle o, 
mejor dicho, permitirle 
crear dicho marco y ela
borar dicho lenguaje, 

"La forma de leer depende en gran parte de la 

manera de ser de cada persona, de los vínculos 

constituyen el marco de 
la vida social del hombre 
moderno, no simplemen
te como un objeto de con
sumo, sino también como que reconoce tener con su universo" 

debe constituir uno de los objetivos principales del 
estímulo al servicio de la lectura. 

Refiriéndose a las condiciones de lectura en las 
que se desenvuelve el lector en determinados países , 
de Africa, un experto ha escrito: "En Á frica, el retrai-
miento de un individuo fuera de la comunidad es sos
pechoso y considerado como una amenaza para el 
grupo; así pues, a menos que la lectura de un indivi
duo se revele claramente como una inversión que a 
cambio será provechosa para el conjunto del grupo 
( ... ), la comunidad africana tendrá más bien, tenden
cia a reprobar el acto de lectura solitario. He aquí un 
obstáculo que no se debe menospreciar, pero que, 
con toda seguridad, se puede sa lvar por la tangente 
creando y multiplicando los clubes de lectura, por 
ejemplo". 

Mutatis l1lutandis, dicha observación se aplica a la 
promoción de la lectura en todos los ambientes. Las 
numerosas técnicas que se han ensayado o que se han 
aplicado para crear en tomo al libro la vida colectiva 
que permite al lector tomar conciencia de sus moti
vaciones y expresarlas, pueden reducirse a tres gran
des tipos: las técnicas de grupo, tales como el club de 
lectura organizado o la reunión celebrada al margen 
de otra actividad; las técnicas de presentación, que 
pueden abarcar desde la simple exposición hasta 
auténticos espectáculos (los "montajes de libros", 
por ejemplo) interesando el teatro, el cine, la proyec
ción fija, la grabación sonora o la televisión en cir
cuito cerrado; las técnicas de estímulo global, que 
movilizan todos los recursos de una comunidad 
durante un tiempo determinado en tomo a un tema 
expuesto por un libro o por un conjunto de libros. 

La red de librerias y de bibliotecas es, a todas 
luces, el marco privilegiado de estas actividades. Se 
está operando una mutación de la librería en el senti
do de una participación a la vez más extendida y más 
vinculada a la vida de la comunidad, aunque, bien es 
verdad, las nuevas redes comerciales están todavía 
poco adecuadas para desempeñar dicha tarea. Algu
nos de los objetivos prioritarios para los especialistas 
de la promoción de ventas y de publicídad podrían 
ser buscar la forma de transformar en centros de estí
mulo cada uno de los puntos de distribución del libro 
(especialmente de las zonas rurales), prestar a la 
venta por correspondencia el carácter de una verda
dera actividad colectiva en la que encontrarse la con
testación del lector cumplido lugar, finalmente intro
ducir el libro en los intercambios de todo tipo que 

un medio de información, 
de comunicación, de expresión. Con mayor razón 
aún es necesario que la biblioteca -que, de ser un 
lugar de conversación ha pasado a ser un lugar de 
difusión- se convierta, al desmultiplicarse, en un 
lugar de atracción. No lo puede hacer más que estan
do presente de una manera u otra en todos los luga
res donde convergen los hombres y brindándoles la 
oportunidad de exponer sus criterios. A tal efecto, la 
biblioteca no debe pasar por alto ninguno de los len
guajes a los que recurren las comunidades humanas: 
lenguajes tradicionales de la palabra oral, del gesto o 
de la imagen, nuevos lenguajes de los medios audio
visuales. Ha pasado el tiempo de que el libro pueda 
permanecer solo en la biblioteca. Ahí debe dialogar 
con todo cuento, de la danza al teatro, del periódico 
a la televisión, expresa las alegrias, las angustias y las 
preocupaciones de la vida cotidiana, tanto si se trata 
de deportes como de política, de técnica como de 
amor, de problemas sociales como de problemas de 
índole religiosa. 

Sin embargo, es a la escuela a la que corresponde 
la labor de mayor importancia. Ya hemos puesto de 
rel ieve anteriormente el carácter decisivo de la etapa 
preesco lar para la adquisición de hábitos de lectura. 
El parvulario debe desempeñar aquí su papel de ini
ciador introduciendo el libro en la vida del niño, no 
como herramienta didáctica, sino como la base de 
experiencias continuamente renovadas que permiten 
a éste descubrirse a sí mismo, así como al mundo que 
le rodea. Ya a esa temprana edad, la práctica de la 
expresión personal en un marco colectivo constituye 
el mejor de los aprendizajes en pro de la lectura. El 
aprendizaje ulterior de la lengua escrita debe ser con
siderado como la adquisición por parte del niño del 
dominio de los medios de expresión. Ésta le permiti
rá, más adelante, interrogar mejor al libro, atendien
do a unas necesidades y a unos anhelos percibidos y 
expresados con mayor claridad. En cuanto a la ense
ñanza de la literatura, ésta deberá consistir en una 
búsqueda que permitirá al niño encontrar por sí 
mismo lo que, en la producción literaria clásica o 
contemporánea, responde mejor a la obra que lleva 
dentro de sí y de la que, si toma conciencia de ello, 
proseguirá durante toda su vida la realización a tra
vés de la lectura. ~ 

Ronald E. Backer y Robert Escarpit 

Tomado de: El deseo de leer. Barcelona: Peninsula, 1974 
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Lij on Line 
http://www.aventurang.com 
Primer Concurso Estatal de Geografía 

National Geographic ha organizado en 
España por primera vez un concurso para 

estudiantes de ESO (entre 13 y 16 años) 
sobre geografia. En el concurso participan 
20 países (del ámbito iberoamericano están 
presentes Argentina, Costa Rica y México). 

Se ha creado, para tal efecto, un portal 
donde se admiten inscripciones individua
les, pero también colectivas de escuelas, 
pues uno de los objetivos es ayudar al pro
fesorado en su trabajo y motivar a los alum
nos. 

De manera lúdica, diferentes fases permi
tirán a los clasificados viajar en julio a la 
final en Praga, donde concurrirán los parti
cipantes de otros países. Un concurso, el 
portal de Internet, concurso en las aulas y un 
programa televisivo son las herramientas 
que se utilizarán para que las actividades 
tengan un carácter más lúdico. 

En la página se puede ver el tipo de pre

guntas, la organización general y más deta

lles de este singular concurso. Las líneas de 

trabajo son: ambiente y sociedad, recursos 
naturales, población y sociedad, y organiza

ción (social, económica y política). Es decir, 
un buen puñado de temas destinados a que 
los chicos conozcan mejor el espacio en el 
que habitan y, p3ltiendo de él, extender su 

curiosidad al país, e l continente y el planeta. 
Para los profesores existe también una 

sección especial donde pueden conocer los 
detalles del proyecto y obtener datos para la 
partic ipación de sus alumnos. Para aquellos 
que participen ex isten numerosos y atracti
vos premios y, aunque cuando aparezcan 
estas líneas tal vez sea demasiado tarde para 
inscribirse, vale la pena conservar el dato 
para la siguiente convocatoria. 2l 

Ana Garralón 

!) Concuno AVENnJRA NATIONAL GEOGRAPHIC • Microsoft Internet Explorer bJ~r&l 
ArcHvo EdcIÓrI Ver Favontos Herramle'1tas Ayuda 

Buscar en Intemet q, , 

AVENTURA 
O NATlONAL 

GEOGRAPHIC 

INfU •• CION 
011 
CONCURSI . 

CONCURSO 
ON L1NE 
lO .-

~~~~~-I1W 
ImNOII 

GRATIS I1W 
lSTI1I1 

¿En qué pals gobernaban 
los lalibanes hasta 
hace pocos a/\os1 
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www.nivola.com info@nivola.com 

Desde los más pequeños 
a los más grande s 

Para los que están aprendiendo 
y para los que ya saben 

Los libros de n i. v o l a 
te acercan a la ciencia 

A las biografías de los grandes 
matemáticos y científicos 

A temas de actualidad 
científica social 

A libros clásicos de ciencia 

A biografías de los mejores científicos 
españoles de todas las épocas 

A libros de problemas y juegos para jóvenes 

Distribuidor en librerías LOGISTA-Librodis 
lelo pedidos 902 121 020. lelo atención al cliente 902 151 242 
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Ann Jungman 
La maravillosa 
mezquita 
11. de Shelley Fowles 
Trad. de Miguel Ángel 
Mendo 
Barcelona: Serres, 2004 
A partir de 6 años 

El sueRo de Segrelles 

Alberto Urcaray (texto e 
ils.) 
El sueño de 
Toulouse-Lautrec 

J.J. Soler Navarro 
El sueño de Segrelles 
lis. de Fernando Torno 
Valencia: Brosquil , 
2004 
A partir de 8 años 
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Reseñas 
Para acompañar al dossier, las reseñas que aparecen en este número están 

dedicadas únicamente al libro informativo 

Arte 

Los siglos IX y X de la cultura española 
siempre son una "tentación" para aquell os 
que quieren rememorar un momento espe
cial de armonía entre culturas y religiones. 

La árabe, la católica y la judía convivían en 
armonía (a l menos ése es el tópico) y vivían 
respetando las creencias de los demás. Pues 
bien, ese tóp ico es el que toma la autora de 
este libro para contar cómo se construyó la 
mezquita cuando los árabes conquistaron el 
sur de España y cómo, en la reconquista que 
efectuó Fernando 111 , en lugar de derribarla, 
construyó dentro de ella una iglesia. En rea
lidad, el cuento re lata la historia de tres 
niños de tres religiones que hacen sus trave
suras en el jardín de la mezquita, crecen, tie
nen profesiones diferentes y, cuando son 
mayores y ante la amenaza de destrucción 
de la mezqu ita, se vuelven a encontrar para 

Estos dos nuevos títulos de la co lecc ión 
El sueiio de ... , buscan acerca r a los lectores 
al mundo artístico de Toulouse-Lautrec y de 
Segrelles. Los libros se organizan interna
mente con una amplia variedad de ilustra
ciones a todo color, y un texto breve que 
relata aspectos de la vida del artista. En nin
guno de los casos aparece obra original de 
los pintores, y apenas unas líneas en la con
tracubierta - con tipografia muy pequeña
ofreciendo deta ll es de la biografia que sir
ven, no só lo para complementar, sino en 
alglUl caso para aclarar detalles decisivos 
que no resultan tan evidentes en el texto. 
Hay que decir que los dos libros son com
pletamente diferentes en cuanto a estilo y 
contenido . En el dedicado a Toulouse, el 
ilustrador y autor Urcaray el ige un dibujo 
cercano a la caricatura y el cómic -es su 
espec ialidad- con resu ltados bastante dis
cretos. No sólo ese esti lo es tan libre que no 
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impedir su desaparición. Si bien el texto res

peta los momentos históricos y las ilustra

ciones recrean con minuciosidad las esce
nas, en realidad la mezqui ta es una excusa 

para hablar de un tema muy de moda ahora: 

el respeto a las religiones ajenas. Es una 
pena no haber aprovechado la oportunidad 
para contar algo más sobre la bi storia de la 
mezquita, o incluir algún apéndice, ya que 
es el título el que incita a la idea de encon

trar algo relacionado con ell a. En la historia, 
en el fondo, se advierte una cierta superfi
cialidad característica de qui en no quiere 
entrar de verdad en un tema sino, simple
mente, usarlo para otros fines. Aunque, para 
estos fines, es un libro hermoso y bien escri
to que los más pequeños leerán con agrado. 

Ana Garralón 

se capta nada del atti sta (i imposible recono
cer después alguno de sus cuadros!) si no 
que hasta parece quedar ridiculizado a causa 
de un defecto de crecimiento que le impidió 
tener una estatura normal. Esa deformidad, 
que nunca se aclara en el texto, le hace pare
cer un personaje inventado, y creo que los 
niños que lean el libro se quedarán en sus 
aspectos más anecdóticos. 

El dedicado a Segrelles tiene un nivel 
mayor, tanto en su calidad estética como 
literaria, aunque Soler Navarro elige un 
texto poético y lírico que en ocasiones 
requ iere un lector más avanzado que al que 
parece dirigirse la colección. Las ilustracio
nes de Torno, para ternünar, son de alta ca li
dad y se inspiran directamente en Segrelles 
para recrearlo. Ahí sí que se tiene la sensa
ción de acercarse al artista y a su mundo. 

Ana Garralón 



Los ,,¡f\Oll" 
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Los niños 
Las flores 
Trad. de Mariló 
Caballer Gil 
Barcelona: Serres, 2005 
Co l. El arte e n puzzle 
A partir de 4 años 

Gillian Wolfe 
¡Mira! El lenguaje 
corporal en la pintura 
Trad . de Miguel Ángel 
Mendo 
Barcelona: Serres, 2004 
A parti r de 10 años 

Carlos Solís y Manuel 
Sellés 
Historia de la Ciencia 
Madrid: Espasa Cal pe , 
2005 
A parti r de 14 años 

Dos nuevos títulos de esta original colec
ción que combina los puzzles con una pri
mera iniciación a la observación de la pintu
ra. Cada libro incluye cinco puzzles senci
llos, de doce piezas cada uno, que represen
tan cuadros relacionados con el tema de la 
portada. En uno de los casos se trata de 
niños y en otro de flore s. Los textos invitan 
a mirar detalles del cuadro, a imaginarse la 
escena, a concentrarse en cosas pequeñas. 
Los puzzles -que están hechos con cartón 
resistente- , piden ser desarmados para 
recordar su composición y volver a ser 

17 obras de arte para observar el lengua
je corporal de los personajes que aparecen 
en los cuadros. Las palabras-clave del índi
ce dan una idea de los aspectos que Wolfe 
quiere remarcar: Mira, Fíjate, Observa, 
Capta, Consulta. En Mira las caras se 
muestran seis pinturas muy diferentes, para 
jugar con los contrastes y tratar de adivinar 
los signi ficados que los rostros expresan. 
Otros detalles que se analizan son las 
manos, la posición del cuerpo, o el signifi
cado que transmite el conjunto de la escena. 
Mediante preguntas que buscan abrir la 
curiosidad de los lectores para encontrar la 
respuesta en los cuadros, o comentarios que 
remiten a las imágenes y amplifican su sig
nificado, la autora construye con habilidad e 

Ciencias 

He aquí un completo libro de referencia 
para consu ltar cualquier tema relacionado 
con la ciencia. Ambos autores son catedráti
cos de Historia de la Ciencia en la UNED y 
han publicado con anterioridad numerosos 
libros de ciencia. Este parece ser su libro 
más ambicioso: una hí storia global de la 
ciencia. Las casi mil doscientas páginas en 
papel semi biblia y letra pequeñísima tal vez 
no lo hacen recomendable como libro para 
llevarse a la cama antes de donnir, pero el 
tono divulgador empleado pennite una lec-
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annados. En el caso de los niños los cuadros 
presentados son de épocas clásicas - ningu
no llega al siglo XX- , pues penniten tal vez 
un mejor retrato de los pequeños, que reali
zan actividades cotidianas como leer o pes
car, o simplemente, mirar al espectador 
mostrando su belleza. En el caso de las flo
res se incluyen cuadros de arte más contem
poráneo, aunque en ningún caso llegan a ser 
abstractos. Dos libros que continúan la cali
dad de esta colección donde ya han apareci
do nueve títulos. 

Ana Garralón 

imaginación nuevas rutas lectoras alrededor 
de los cuadros. Al mismo tiempo que el 
comentario principal aparece un texto en 
tipografia más pequeña dedicado a comen
tar detalles del cuadro que no son percepti
bles en el cuadro mismo: por ejemplo, que 
la niña que aparece es la hija del pintor, o 
que el pintor tenía tendencia a pintar deter
minadas temáticas, o la técnica empleada. 
Al final del libro se presenta una ficha téc
nica de los cuadros y se amplía la infonna
ción sobre los autores, el momento en que 
fueron pintados y anécdotas. Un libro ima
ginativo y muy didáctico. La autora ya ha 
publicado en nuestro país el libro titulado 
Zoom, también en esta misma editorial. 

Ana Garralón 

tura por capítulos apasionante y llena de 
datos. Cinco partes con un total de treinta y 
tres capítulos recorren cronológicamente la 
evolución de diferentes di sciplinas: mate
máticas, naturaleza, fisica , química, astro
nomía, etcétera. Numerosos cuadros, gráfi
cos e ilustraciones amenizan la lectura. Un 
exhaustivo índice pennite una recuperación 
puntua l de la información y convierten este 
libro en una obra de referencia y de lectura 
imprescindible. 

Ana Garralón 
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Alex Barnett 
El espacio 
Trad. de José Ochoa 
Madrid: 
Pearsonl Alhambra, 
2005 
Col. Al Descubie rto 
A partir d e 11 años 

Gerhard Staguhn 
¿Por qué los gatos 
caen siempre de pie? 
y otros misterios de 
la vida cotidiana 
Trad. de Juan de Sola 
lis. de Cristina Blanch 
Barcelona: RqueR 
Editorial, 2004 
A partir de 12 años 

EDUCACiÓN Y BIBLIOTECA -147,2005 

Cuando los libros relacionados con el 

cielo incluyen bellas fotografias --{;omo en 
este caso- su lectura se convierte en un 
doble placer, pues se trata de escenas que, 
en la vida cotidiana, resultan dificiles de ver 

y no digamos de imaginar. Esta colección 
tiene como novedad impactante unas trans
parencias con las que se puede ver el conte

nido de algunas cosas relacionadas con la 
astronomia: el interior del traje de un astro
nauta, las partes de un transbordador en 
órbita, cómo es el proceso de combustión de 
una estre lla, o detalles sobre una misión 

espacial. Las páginas dedicadas a la vida en 
el espacio tienen fondo negro, lo que las di s
tingue de las otras referidas a la vida en la 
tierra: primeras observaciones del espacio, 

Desde hace escasos años, ha surgido en 
Alemania una moda de libros científicos 
que, alentados por los malos resultados de 
los esco lares (en el Informe PISA de la 
Unesco, por ejemplo), pretenden cubrir las 
lagunas que deja la escuela. Es un fenóme
no que afecta por igual a adultos que a 
niños: piénsese en el best seller Cultura: 
lodo lo que hay que saber (Taurus). Apare
ce ahora en España este libro que ha tenido 
un gran éx ito en A lemania . Con el método 
pregunta-respuesta, se ll ama la atención 
hacia determinados temas y se proponen 
capítulos C0l10S para no aburrir al lector. Es 
una técnica muy usada en revistas de divul
gac ión, pues capta enseguida el interés y 
relaciona asuntos de ciencia con la vida 
cotidiana. La li sta es, pues, interminable (en 
Alemania ya ex iste una segunda parte). 
Ocho bloques se incluyen en este libro con 
temas de fi sica, ciencias naturales, tecnolo
gía, alimentación y vida humana. En gene
ral es un libro excelente, cuyas respuestas 
no defraudan y abren la curiosidad hacia la 
complej idad del mundo y de lo que nos 

cómo se preparan los astronautas, y cómo 
observar el cielo. El libro incluye numero

sas infol1l1aciones en cada una de las pági
nas dobles: curiosidades, instrumentos de 

trabajo, el sistema solar, y avances en el 
estudio del uni verso. Relacionar la conquis

ta del espacio con datos fi sicos y astronómi
cos es todo un acierto. La lectura está indi

cada a partir de diez u once años, pues los 
textos son breves, pueden ser leídos si n difi

cultad aunque no aparecen temas ideológi

cos (al referirse a Galileo no se comentan 

las dificultades que tuvo en su momento con 

la Iglesia) o los derivados de esta carrera 
hacia el cielo (no hay ninguna referencia a 

la basura espacial). Un libro interesante y 

recomendable . Ana Garralón 

en excesivos tecnicismos. Ahora bien, dado 
que los lectores se comportarán con este 
libro como lo hacen con uno de narrativa 
(de principio a fin), es posible que en el pri

mer bloque de preguntas haya un cierto 
desánimo, pues se han agrupado las de fi si
ca. Por ejemplo si alguien lee en la página 
17 algo como ésto: "asociada a esta primera 
fecha posible del universo está el tamaño 
inicial y por ell o más pequeño del espacio. 
Se deduce del trayecto que recorre la luz en 
10-43 segundos: 10-33 centimetros. Podría
mos dec ir, por lo tanto, que 10-43 segundos 
después del big bang el Universo tenía un 
diámetro de 10-33 centímetros". De igual 
manera, hubiera sido recomendable hacer 
algunas adaptaciones de datos que se refie
ren a Alemania (en la página 88 se actuali
zan los datos respecto a España, pero no en 
la 235), o incluso modificar algunos otros: 
¿son los ositos de goma tan populares en 
nuestro país? O: ¿sabe un lector de doce 
años lo que es un bávaro? Son pequeños 
detalles que hubieran mejorado la edición 
del libro . Sin embargo, no le quitan nada de 

rodea (incluido nuestro comportamiento). su valor e interés. 
El autor, escritor y periodista, encuentra el 
punto justo para expl icar las cosas sin caer Ana Garralón 

106 



Nick Arnold 
Esa horrible verdad 
sobre el tiempo 
lis. de Tony de Saulles 
Trad . de Josefina Cabal! 
Barcelona: Molino, 2004 
A partir de 10 años 

Miguel Dcl ibcs 
Miguel Dcl ibcs de Castro 

La Tierl''' /¡eritla 

Miguel Delibes y Miguel 
Delibes de Castro 
La tierra herida. ¿Qué 
mundo heredarán 
nuestros hijos? 
Barcelona: Destino, 2005 
A partir de 14 años 

mi primer ijbro dI! palabr.ts 

\.3 naturale~c1 

,~ 
tulipanes 

Yves Got (texto e ils.) 
Mi primer libro de 
palabras. La 
naturaleza 
Barcelona: Destino, 
2005 
A partir de 1 año 

Como es habitual en los libros de esta 
colección, "Esa horrible ciencia", la mezcla 
de datos interesantes, junto con anécdotas, 
curiosidades y un tono muy infonnal, consi
gue acercarse a lectores que desconfian de 

los libros científicos al uso. Frente a libros 
llenos de definiciones y vocabulario de difi

cil comprensión, el tono de éste dedicado al 
tiempo, permite que se lean de principio a 
fin casi sin intenupción. El tiempo es una 
cuestión de mucha actualidad en la ciencia 
-algo que no siempre se transmi te- debido a 
la dificultad de relac ionar todos los aspectos 

que lo rodean. Como muy bien se indica al 
comienzo: "Gracias al reloj , sabemos qué 
hora es, pero poca gente enti ende las com-

Ciencias Naturales 

Diálogo entre el escri tor Miguel Delibes 
y su hijo, biólogo de profesión, sobre el 
futuro de la humanidad. Aunque dicho así 
suene muy ambicioso y hasta abstracto, el 
resultado es un amenísimo texto donde el 
hij o aclara las numerosas dudas del padre, 
es decir, de un ciudadano que observa los 
cambios climáticos, que lee el periódico y 
que se cuestiona comportamientos que 
degeneran la calidad de vida. La mayor 
palle del libro está dedicado al cambio cli
mático y sus consecuencias: restri cciones 
del agua, di sminución de la capa de ozono, 
cánceres de piel y progresiva desertización 
del suelo. Muy interesantes resultan las 
observac iones del hijo que, en algunos 
casos, desmiente la voz popular - es decir, la 
tendencia de los periódicos a la noticia 

El conej ito Dodó, que muchos lectores ya 
conocen (en esta ed itOlial han aparecido 
cinco títulos más) se pasea por la naturaleza 

observando animales, plantas y cosas . Se 
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plejas cuestiones relacionadas con el tiem
po". El autor de este vo lumen incluye 
numerosas comparaciones, analogías y 

experimentos sencillos de hacer o de obser
var. También aparecen retratos de científi
cos con cuyas in vestigaciones y descubri
mientos se ha avanzado en la comprensión 
del tiempo. Las ilustraciones, abundantes, 
inciden en el humor de detem1Ínadas situa
ciones y se usan para reforzar ejemplos. En 
Iin , un libro que, nuevamente, muestra que 
la ciencia no debe de ser abu rrida y permite 
a lectores inseguros o curiosos, o aficiona
dos a lo narrativo, que también los libros de 
divulgac ión son lecturas interesantes para 

ellos. Ana Garralón 

escandalosa- o Por ejemplo, Delibes de Cas
tro expli ca que el clima siempre ha cambia
do y esas variaciones no siempre han depen
dido de la mano del hombre, sino de la pro
pia constitución de la tierra: un gran inver
nadero. De esa manera, el famoso "efecto 
invernadero" es un hecho tan antiguo como 
el planeta. La conversación fluye con ame
nidad entre padre e hijo y se tocan muchos 
aspectos relativos a situaciones nacionales. 
Un excelente libro que pueden leer muchos 
jóvenes para tener argumentos y referencias 
sobre temas de actualidad. Hay que destacar 
también la calidad de las fotografias que 
acompañan a los textos: su tratamiento las 
hace muy líri cas y sugerentes. 

Ana Garralón 

sin páginas de cartoné), pero sencillo y que 
pueden mirar una y otra vez. Cien imágenes 
acompañadas de cien palabras con un for
mato cuadrado de tapa dura y con escenas 

conforma así un libro para reconocer y nom- perfectamente reconocibles. 

brar, apto para primeros lectores, que dis-
frutarán de un libro "de verdad" (es decir, Ana Garralón 

107 EDUCACiÓN Y BIBlIOTECA - 147, 2005 



TALLER LIBRO INFORMATIVO: ~UE. CÓMO. CUÁNDO 

Silvia Duboboy 
Colección Adivina 
quién es (Diez títulos) 
li s . de David Méndez 
León: Everest, 2005 
A partir de 6 años 

Kim Dennis-Bryan 
Ballenas y delfines 
Trad. de Amparo 
Sánchez 
Madrid: AlhambraJ 
Pearson, 2004 
A partir de 8 años 

Cuca Canals 
¿Paseamos por el zoo? 
lis. de José Castro 
Barcelona: Timun Mas, 
2004 
A partir de 4 años 

EDUCACiÓN Y BIBLlOTECA-147, 2005 

Original colección que tiene como pecu
liaridad elegir diferentes partes de animales 
para mostrar sus características a los lecto
res con un juego de adivinanzas y descrip
ciones. Colas. ojos. patas. orejas. picos y 

pieles son algunos de los títulos que juegan 
con una ilustración clara y sencilla. Los 
libros se estructuran como juego: aparece 
primero una parte del animal (reconocible) 
y una adivinanza. La siguiente página doble 
es una descripción del animal que hay que 
adi vinar. El texto relaciona la piel o la parte 
descrita con su función en la naturaleza 
(camuflarse, aislarse, etcétera.). Nueve ani-

La fauna marina es un tema siempre apa
sionante para los pequeños, dadas las esca
sas posibilidades que tienen de ver "al natu
ral" animales y plantas. Mucho menos si se 
trata de grandes mamíferos como las balle
nas, delfines y otros enormes animales 
marinos. Por eso libros como éste brindan 
una opOItunidad casi única, sobre todo si 
van acompañados de fotografias a todo 
color. La autora de este volumen - dato que, 
por cierto, no se indica en la página de cré
ditos sino que aparece en la contracubierta- , 
es miembro de la Sociedad Zoológica de 
Londres y ha realizado la asesoría técnica. 

Un libro para primerísimos lectores que 
quieran buscar y reconocer figuras. Un 
paseo por el zoo permite reconocer algunos 
animales. Gus va de paseo al zoo y le cuen
ta al lector lo que más le sorprende: cómo se 
bañan los hipopótamos, lo altas que son las 
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males en cada libro que conforman un bes
tiario especial y particular (prácticamente 
no se repite ningún animal) y que gustará a 
los primeros lectores por la mezcla de ludis
mo y seriedad. La tipografia ayuda a dife
renciar cada bloque de texto y de esa mane
ra habrá lectores que prefieran jugar a las 
adivinanzas mientras que otros disfrutarán 
de los datos. También, seguro, habrá una 
gran mayoría que sabrá aprovechar la nove
dosa propuesta. Una colección original, e 
interesante para un tema (animales) en el 
que ya parecía dificil innovar. 

Ana Garralón 

Los textos combinan informaciones rele
vantes con anécdotas y otros datos. En 
muchas ocasiones se apela a los lectores 
("escucha", "juguemos", "¿qué edad?", 
etcétera) y las diferentes tipografias juegan 
a moverse por las páginas y distribuyen la 
información en distintos niveles. Tanto el 
tono como las pertinentes comparaciones 
que aparecen para dar cuenta de los tamaños 
de determinados animales, así como la bre
vedad de los textos, hacen el texto apto para 
lectores que se inician en la divulgación 
científica. Una buena iniciativa. 

Ana Garralón 

jirafas, cómo le divierten los monos, o el 
paseo en el trenecito. Ilustraciones sencillas 
y sin demasiados elementos, así como figu
ras simplificadas al máximo permiten ser 
reconocidas sin dificultad. El texto es míni -
mo e igualmente sencil lo. Ana Garralón 
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Lin Sutherland 
Terremotos y volcanes 
lis. de Richard Bronson 
[et al.] 

La repercusión mediática de determina
dos fenómenos naturales, como son, por 
ejemplo, los terremotos, convierte la noticia 

en un asunto de interés para lectores y curio
sos. ¿Por qué se producen terremotos? ¿Y 
por qué casi siempre en los mismos lugares? 
¿Cómo se registran y previenen? Y respecto 
a los volcanes, ¿qué hay debajo de esas 
lavas de fuego y ca lor? ¿cuáles son los efec
tos de una erupción? ¿hay todavía volcanes 
activos? Son algunas de las preguntas cuyas 

Trad. de Nieves López- Matemáticas 
Izquierdo 
Barcelona: RBAlMolino, 
2005 En cuanto se lee el "cómo usar este libro" 
A partir de 12 años de elegante diseño, se puede anticipar un 

Ángels Navarro 
Ingenio3. Retos de 
agudeza mental 
Diseño de Tere Moral 
Barcelona: El Aleph, 
2004 
A partir de 10 años 

Kjaran Poskitt 
Esos círculos viciosos 
y otras formas salvajes 
lis. de Philip Reeve 
Trad. de Josefina Caball 
Barcelona: Molino , 2004 
A partir de 10 años 
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libro de calidad. Ángels Navarro, su autora, 
resume con breves palabras lo que es una 
actitud científica: "aplica el método de prue
ba y error, y exp lora, analiza, deduce, inven
ta, ejercita, investiga, descubre, utiliza el 
sentido común sin miedo". Estos juegos, o 
ingenios, son una estupenda manera de 

pasar el rato activando las neuronas del pen
samiento. Juegos de observac ión, puzzles, 
rompecabezas geométricos, laberintos, jue
gos de palabras e ilusiones ópticas, son 
algunos de los ingenios que propone. A 
diferencia de otros libros con juegos -autén
ticos retos para el pensamiento, pero en 

Un libro dedicado a la geometría que 
relacione historia, actividades y curiosida
des, es bastante inusual en la edición para 
niños y jóvenes. Por eso recomendamos con 
entusiasmo este libro que acerca de manera 
lúdica y aparentemente sencilla ("sólo ten

drás que hacer unos cuantos dibujos y usar 
tu imaginación") un tema con muchas aris
tas. Las actividades, la manera de presentar
las, y los comentarios que las acompañan 
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respuestas los lectores pueden encontrar en 
este volumen. El gran formato y las abun
dantes ilustraciones, así como sugerencias 

para reali zar en casa experimentos de cara a 

entender las explicaciones, hacen del libro 

un recorrido ameno y riguroso. Un capítulo 
previo explica cuestiones relativas a la tierra 

y su formac ión: a su carácter vivo y dinámi
co. Un libro lleno de detalles muy recomen

dable. 
Ana Garralón 

muchas ocasiones decepcionantes para los 
no entrenados- , los que aquí se presentan 

incluyen una variada gama de niveles: unos 
se solucionan más o menos enseguida, lo 
que anima a continuar con otros más com
plicados. La autora, que ya publicó en esta 
editorial una ex itosa primera parte llamada 
Ingenio2, es psicóloga especializada en el 

desarrollo de la mente. Hay que hablar tam
bién del esmerado y excelente diseño, a 
cargo de Tere Moral, diseñadora especiali
zada en editoria les, que utiliza el color 
como un recurso más. Un pequeño volumen 
ll eno de sorpresas y retos inteligentes que 
hará pasar buenos ratos a muchos lectores. 

Ana Garralón 

devolverán a muchos niños el gusto por las 
operaciones matemáticas y la geometría. 
Como bien indica la contracubierta: "encon
trarás la forma de infundir respeto por todo 
el Universo, sabrás por qué el cuartel gene
ral de defensa de los EEUU es el Pentágono 

y ayudarás a un coronel en cueros a encon
trar el camino más corto para ll egar a la 
caseta de baño". 

Ana Garralón 



Brigitte Labbé y Michel 
Puech 
La violencia y la no 
violencia 
lis. de Jacques Azam 
Trad. de Isabel Marc 
Martínez 

Filosofía 

Esta senci ll a colección, "Piruletas de 
filosofia", tiene la virtud de abordar temas 

de actualidad con un tono muy desenfadado 
y enfocando en todas las direcciones y pun
tos de vista posibles. Han aparecido ya más 
de diez títu los donde se analizaban, por 
ejemplo, cuestiones de género (Los chicos y 

las chicas), de gusto (Lo belleza y la feal
dad), o de moral (El bien y el mal, La justi
cia y la injusticia). Éste está dedicado al 

delicado tema de la violencia y expone, con 

TALLER LIBRO INFORMATIVO: QUÉ, CÓMO, CUÁNDO 

numerosos ejemplos y comentarios, situa
ciones donde la violencia se usa para so lu
cionar conflictos o, simplemente, porque es 
el camino más rápido. Las ilustraciones de 
tono humorístico y la brevedad de los textos 
- así como su senci lla apariencia- lo hacen 
muy apto para repartir como si, efectiva
mente, fueran piruletas para saborear y, 
sobre todo, para abrir pueltas al diálogo. 

Ana Garralón 

Madrid: SM, 2004 
Col. Pi ruletas de Filosofía Viajes 
A partir de 8 años 

Fran Schor 
Barcelona y yo 
lis. de Frances Rovira 
Barcelona: Combel, 2005 
A partir de 7 años 

Marina García (texto e 
ils .) 
Lucía tras las huellas 
de la leona (Girona, 
Figueres y Cadaqués) 

Lucía y la estrella 
perdida en Barcelona 
Barcelona: Serres, 2004 
A partir de 8 años 

Un original paseo por Barcelona es la paseo por la ciudad: monumentos más des-

propuesta de este libro que tiene como tacados, parques, las ramblas, y espacios 
novedad la posibilidad de que cada lector fáciles de recordar. Cada foto aparece con 
pegue su foto al final del libro y su cara apa- una breve rima que recuerda el lugar. Aun-
rezca como la del protagonista gracias a un que no se trate especialmente de un libro de 

agujerito que se mantiene en todas las pági- viaje (e l mapa que aparece en las guardas 
nas. Tal vez para bibliotecas no sea el libro muestra la ruta seguida, y no hay datos úti-

más adecuado, pues sin la foto , el personaje les o lugares que de verdad "gustan" a los 
aparece sin rostro (un agujero negro). Sí niños como algún parque de juegos), se trata 
parece más bien un álbum fotográfico de 
recuerdo para los niños que han hecho algún 

Dos libros para que los niños se habitúen 
a reflexionar sobre los viajes que ellos mis-

de un libro simpático que permitirá evoca r 
la ciudad. Ana Garralón 

recDltar y pegar para darle la sensación a los 
lectores de estar pa lti cipando en el viaje. 

mas hacen, para que se animen a hacer un Sin duda los libros serán un buen recuerdo 
álbum de recuerdos, y para compartir la para aque ll os que han viajado a las ciuda-
experiencia. En estos libros Lucía relata lo 
que ha vivido y usa para encadenar su histo
ria, elementos muy queridos por los niños: 
en el de Barcelona la niña ha oído hablar de 
dragones y una montaña mágica, y en la 
guía de la leona su motivación es relacionar 
la historia de la leona trepada en una colum

na de piedra con todo lo demás que ve en su 
paseo. Lucía es una niña muy simpática y 
espontánea, y su relato se sigue con mucha 
atención, pues relata sus emociones y tam
bién decepciones con mucho encanto. Los 
libros, de aspecto sencillo, pero gran forma
to y a todo color, incluyen unos troquelados 
para montar en cada página un edifi cio, o 
algún objeto relacionado con el paseo de 
Lucía. Una idea muy buena, la de proponer 
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des, o están próximos a hacerlo . Únicamen
te un detall e completaría estos cuadernillos, 
pues en cualquier gu ía que se precie (y ésta, 
más que un libro para recortar, es para via
jar) , debería haber al menos un par de 
mapas: de Espai'ia, de Cataluña, de las ciu

dades. Un mapa para el recorrido por la ciu
dad resulta impresc indible para habituar a 
los niños a leer esos materiales gráficos. 
Ofrecer las direcciones de los lugares visita
dos (aparecen al final del libro dos páginas 
con detalles sobre los lugares por los que ha 
pasado Lucía) es una cortesía para los lecto
res que pueden convertir ese libro en un 
espacio para el recuerdo y una referencia 
para cuando se viaje otra vez. 

Ana Garralón 
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James Putnam 
Momias 
Fotografía de Peter 
Hayman 
Trad . de Alquimia 
Ediciones 
Madrid: Alhambra/ 
Pearson Educación, 2005 
A partir de 12 años 

Myrtle Langley 
Religión 
Trad. de Alquimia 
Ediciones 
Madrid: 
Alhambra/Pearson 
Educación , 2005 
A parti r de 12 años 

Llegué de China 
Miquel M. Gibert 
lis. de Luci Gutiérrez 

Llegué de Rusia 
Albert Elfa 
lis. d e Luci Gutiérrez 
Barcelona: La Galera, 
2005 
Primeros lectore s 
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Antropología y sociología 

La antiquísima práctica de momificar los 
cadáveres y conservarlos por diferentes 
razones culturales, sociales o religiosas se 
analiza con rigor en este libro. Una pro
puesta muy sugerente, pues no hay para 
jóvenes ningún libro que muestre todas las 
perspectivas de esta práctica que todavia 
hoyes objeto de estudio de arqueólogos e 
historiadores. Una parte importante del libro 
está dedicada a Egipto, pero aparecen otras 
referencias a culturas americanas, de Grecia 
y Roma, y otras cuyo proceso de momifica
ción se debe a causas climáticas. El libro 
presenta también los métodos de estudio de 
los investi gadores y cómo los objetos que se 
encuentran con la momia permiten analizar 

Tal vez a algunos en España les sorpren
da un libro sobre rel igión cuyo contenido 
comience por las tradiciones de oriente, des
pués de un ligero recorrido por Egipto y 
Grecia. Budismo, confucionismo, sintois
mo, judaísmo, cristianismo e islamismo, es 
el orden de aparición. Personalmente no 
tengo nada en contra, pero es un dato a tener 
en cuenta, pues se trata del típico caso de 
traducción de un libro de otro país/cultura, 
cuyas coordenadas culturales tienen otras 
referencias. Indico esto porque, por ejem
plo, al final del libro aparece un apartado 
dedicado a "El espíritu moderno" donde se 

La colección "Cuéntame mi historia" 
pretende ser una ayuda para padres que han 
adoptado a niños de otros países y necesi
tan, en algún momento, expl icar a los hijos 
adoptados sus orígenes. Dado que en 
muchos casos la adopción no está supedita
da a los intereses culturales de los padres 
(en casi todos los casos los padres visitan el 
país por primera vez para recibir al niño o 
niña que adoptan), las breves expl icaciones 
de este libro pueden ser de alguna utilidad. 
En realidad, en ambos casos, lo que se 
recuerda es el momento de la noticia de la 
adopción, así como el viaje al país y el pri
mer encuentro de la familia. En los dos 
libros relata la experiencia el padre y es 
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costumbres de la época, así como creencias 
del más allá. También aparecen curiosida
des como momificaciones de animales, , 
maldiciones, ciudades donde han aparecido 
y otros detalles que explican las dificultades 
que han rodeado el estudio de las momias. 
Las fotografías del volumen son de excelen
te calidad y muestran numerosos detalles. El 

tamaño de las fotografias convierten las 
imágenes en un elemento más de la infor
mación. Como es habitual en esta colección, 
las diferentes tipografias jerarquizan los 
datos y permiten diferentes niveles lectores: 
título, breve resumen y datos complementa
rios. Un volumen ampliamente recomenda
ble. Ana Garralón 

incluyen datos sobre la Cienciología, Hare 
Kirshna, los mormones y la Iglesia de la 
Unificación. Si bien las primeras son más 
conocidas en España, para las dos últimas 
hubiera sido mejor hacer una adaptación 
buscando equivalentes en nuestro país. Sin 
embargo esto no le quita mérito a un libro 
interesante que desafia las tendencias edito
riales para los más pequeños donde, o no 
hay libros sobre el tema, o están elaborados 
desde la óptica de una iglesia. La lectura de 
este libro abrirá nuevos interrogantes a los 
lectores. 

Ana Garralón 

curioso que también en los dos hay un hijo 
biológico que acepta con mucha alegría y 
entusiasmo la ll egada del nuevo. Una 
visión, por qué no, en positivo, de lo que 
significa adoptar a un niño de otro país y 
otra cultura. Al final del librito, aparecen 
datos sobre los países: situación geográfica, 
clima y relieve, comidas típicas, idiomas, y 
calendario, entre otros. En otras páginas, 
Merce Vilaseca, secretaria de la Federación 
de Asociaciones para la Adopción, ofrece 
algunas orientaciones pedagógicas sobre el 
momento de comenzar a hablar del tema 
con los hijos, o preguntas más frecuentes. 
Una buena iniciativa. 

Ana Garralón 



¿Qué hay dentro de ... ? 

UN 

BARCO PIRATA 

Nichola s Harris 
¿Qué hay dentro de un 
barco pirata? 
115. de Brian Lee 
Trad. de Josefina Caball 
Barcelona : RBA 
Libros/ Molino, 2004 
A partir de 6 años 

r¡,- ;SCENAS DE lA 

PREHISTORIA 

Jane Bingham 
Escenas de la 
prehistoria 
115. de lan Jackson 

Historia 

Si el lector tijera una gaviota ... vería un 

barco desde arriba ¿cierto? Desde esta mira

da de pájaro se "entra" en un barco pirata 
grac ias a las páginas troqueladas que permi
ten mirar los diferentes ni ve les del barco. 
Detalladas ilustrac iones muestran la vida 
cotidiana en un barco y numerosas activida

des, así como deta ll es, que el propio lector 
deberá interpretar. Un texto sencillo que 

Este libro pertenece a la co lección 
"Busca que te busca" y propone a los lecto
res un juego de observac ión para ensenar 
especies animales diferentes. Dos dob les 
páginas de introducción al mundo prehi stó
rico (primeros animales, nombres curiosos, 
cómo se estudi a este período, cronología), 
dan paso a diez dobl es páginas llenas de 
"pasatiempos prehi stóricos", como se indica 
en el propio libro. En los pasatiempos lo que 
el lector debe de hacer es localizar un núme
ro determinado de animales presentados. 
Como el número total de los animales se 
indica en el texto y las escenas están llenas 
de animales, el entretenimiento resulta 

Trad. d e Antonio Navarro garantizado. Cada doble lámi na avanza cro
Gosálvez 
Barce lona: Usborne, 
2004 
A partir de 7 años 

nológicamente y muestra diferentes ecosis-
temas: gigantes jurás icos, océanos y cielos, 
fauna del cretácico, América del sur, anima

les de África, glaciaciones, etcétera. La difi
cultad para encontrar a los animales no es 
muy grande, lo que moti va al lector a avan
zar en su lectura. Ahora bien, aunque el 
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aparece di scretamente en la página izqu ier
da presenta la parte del barco (cubierta, 
camarotes, fondo del barco, etcétera) que se 
detalla a la derecha, Un libro interesante 
para lectores curiosos y observadores. El 
caltoné de las páginas lo hace muy apto para 
los más pequeños que reconocerán muchos 
obj etos. 

Ana Garralón 

vo lumen es atracti vo y presenta de manera 
lúdica un tema de cierta complejidad (ani
ma les inex istentes, ecos istema que data de 
millones de años), se corre el riesgo de que 
el lector solamente se fije en la parte de 
j uego y, una vez encontrados los animales, 
no preste atención a lo demás (consulta de 
vocabulario complejo, ampliación de infor
mación). El tipo de ilustración elegida, cata
li zadora, se ca racteri za por presentar 
muchos elementos que generalmente no se 
dan juntos - todos los ani males abigarran 
una escena-, lo que puede dar lugar a fa lsas 
interpretaciones. En estas escenas, donde se 
fuerza el espacio para dar lugar al mayor 
número posible de animales, la escala no 
parece muy fiable. En resumen: un libro 
atractivo para presentar un período que 
siempre interesa a los más pequelios, al que 

convendría amp liar sus posibi li dades de lec
tura. 

Ana Garralón 
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Anne Pearson 
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Peter Chrisp 
Grecia antigua al 
descubierto 
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Educación, 2004 
A partir de 11 años 

Anita Ganeri y Chris 
Oxlade 
Enciclopedia 
Trad. de Carme Font 
Asesoria de Anna Gasol 
Barcelona: Edebé, 2004 
A partir de 8 años 
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Dos libros ilustrados que se complemen
tan, pues el mismo tema es explicado de 

diferentes maneras Y cada uno de los libros 
puede ser leído según se requiera una infor
mación concreta. El primero peltenece a la 
colección "Viva Imagen" y se caracteriza 
por una exhausti va presentación del tema. 
Cultura, hi storia, política, ciudades repre
sentati vas, religión, el mundo de la mujer, 
alimentación, belleza, arte, j uegos y artesa

nías, entre muchos otros temas, dan una 
visión global de l tiempo y sus habitantes. 
Mediante el uso de la doble página y fotos 
de gran tamaño a todo color, la lectura trans
curre de manera agradable. Las últimas 

Enciclopedias 

Con mucho acierto se publica esta enci
clopedia para primeros lectores (a p3ltir de 
ocho años), pues cada vez la edición se 
diversifi ca más y, en ocasiones, los buenos 
libros que ex isten en vo lúmenes sueltos, 
impide la producción de libros más tota les o 
con información va ri ada, como ocurre en 

este caso. De manera que, para aquel los que 
quieran comenzar con una pequeña bibliote
ca, o para lectores que prefieren tener en un 
libro muchas informaciones va riadas en 
lugar de varios libros - a veces con demasia
do conten ido- esta enciclopedia será un 
buen inicio. Un índice claro al principio 
muestra todo lo que aparecerá: regiones del 
mundo, personas y sociedad , hi storia de los 

pueblos, mundo vivo, ciencia y tecnología, 
planeta tierra , y, finalmente , espacio y uni
verso. Sin quita rl e va lor a un li bro de estas 
características, da un poco la impres ión de 
ser un patchwork de otros libros de la edito
rial origi nal, los ingleses Dorling Kinders
ley. Usa r las mismas fotografias de otros 
libros no tendría nada de malo si no fuera 
porque en éste hay un cielto desorden gráfi
co y una alarmante desproporción entre las 
fi guras presentadas (peces del mi smo tama
ño que tiburones, por ejemplo). Por otro 
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páginas están dedicadas a datos curiosos, 
repaso de personajes destacados, direccio

nes útiles (siempre fa lta alguna referencia a 

España), cronología, glosario e índices con 

los que se puede recuperar la infomlación. 
El otro libro incluye menos infonnación 

y tiene como al iciente unas páginas de ace
tato con dibujos que permiten ver "dentro" 

de sitios: el caballo de Troya, el Partenón y 

una guerra al detalle . Un libro de lectura 

recomendable aunque la seriedad de los 

temas tratados y un tono un poco distancia

do en el estilo lo hacen recomendable para 
lectores que ya conozcan algo de la cu ltura. 

Ana Garralón 

lado, algunos conceptos pueden dar ideas 
eq ui vocadas, como cuando se dice que un 
diseñador de moda "diseña ropa moderna o 
poco habi tual" (yen la foto aparece una 
imagen de una modelo muy estrafalari a en 
una pasarela, pero, para un niño ¿no lo es 
ta mbién la niña con el traje tradicional chino 
que está al lado?). También hay poco cu ida
do en la traducción cuando se dice que los 
aztecas elaboraban "unos panes planos lla
mados tortitas". Tal vez se ha querido evitar 
el término tortillas que en España significa 
otra cosa, pero una nota breve lo hubiera 
aclarado. El capítulo dedicado al tiempo, en 
lugar de remitir a fi sica, se refiere única
mente al clima (¿Qué tiempo hace hoy?). 
Por último, aparece un glosario. Pero, a 
di ferencia de lo que es un glosario (breve 
di cc ionario de palabras dificiles), simple
mente, es un índice de palabras clave. Un 
glosa ri o de verdad hubiera sido una buena 
idea. Estos detalles muestran únicamente la 
dificu ltad de hacer, "para los pequeiios 
sabios del siglo XX I", como se indica en la 
solapa del libro, una enciclopedia que esté a 
la altura del tiempo en que viven. 

Ana Garralón 



Peter Sís (texto e ils.) 
El árbol de la vida 
Trad. de NachoVillaro 
Barcelona: RqueR, 2004 
A partir de 10 años 

.'--

Biografías 

Ya hemos escrito en estas páginas con 
mucho entusiasmo sobre Peter Sís (número 
121 , marzo 200 1) Y otra vez reconocemos 
que un nuevo libro de él mantiene un gra n 
nivel de ca lidad y creatividad. Si su libro 
anterior estuvo dedicado a la vida de Ga li
leo, continúa con éste un periplo por pensa
dores atrevidos e independientes. No es 
casua lidad que haya elegido la vida de 
Charles Darwin para contársela a los más 
pequeños: se inscribe en un proyecto de 
divulgación muy pertinente. Recordemos 
que Sís vive y trabaja en Estados Un idos 
desde 1984 (nació en Checheni a en 1949) 
donde, en algu nos lugares, las teorías de 
Darwin están prohibidas en la escuela . La 
cuidada ed ición de este libro - hasta las 
guardas pueden ser leídas- , la riqueza en 
detalles de las ilustraciones le ha hecho 
merecer varios premios, como el Premio 
Bologna Ragazzi 2004. En Alemania ha 
sido elegido como li bro del mes por la Aca
demia Alemana para Niños y Jóvenes; y fue 
nominado para el Premio Juvenil Alemán en 

su categoría de libro informativo. 
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Para algunos, éste será un libro ilustrado 
precioso, que colocarán en la categoría de 
literatura, pero eso será menospreciar el 
conjunto de un trabajo y un esfuerzo dedi
cado a contar una parte de la vida de Dar
wi n. No hay que o lvidar que algunas cate-
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gorías de di vulgación de la ciencia (biogra
fía s, relatos de viajes, antropología) son 
consideradas "bellas letras" y en este senti
do, El árbol de la vida peltenece sin duda a 
esta categoría de permitir dos tipos de lectu
ra : informativa y afecti va, y es bueno apro
vechar todas las pos ibilidades. 

Sís combina en el libro una rigurosa 
investigación y una creatividad sin limites 
que aparece, por ejemplo, en los dibujos y 
en la maq uetac ión (con algunas ilustracio
nes circulares para mostra r viajes; o en los 
detalles con que se dibuja un barco; o en 
cómo resue lve el árbol genealógico de la 
fami lia Darwin). En las primeras páginas 
expli ca que Darwin siempre fue un ma l 
dibujante y, lo que otros científicos conse
guían hacer con linos cuantos trazos, él tenía 
que describirlo con muchas más palabras. 
Pues bien, Sís toma esas notas y las con
vierte en dibujos detallistas y exquisitos que 
atraerán a los lectores cuya edad segura
mente pertenece a aque lla en la que les fa s
cinan los animales, las colecciones y las 
observac iones de todo lo que les rodea. 
Aventura y naturaleza, con un toque de 

valor y ori ginalidad, serán otras de las cosas 
que encantarán a los lectores. Sin embargo, 
uno de los aspectos más destacados del libro 
es el uso de varias tipografias para contar al 
lector lo mismo desde diferentes ángul os. 
Para que los lecto res sepan las aristas que 
ti ene cada manera de evocar a un personaje. 
Hasta c inco tipografías se encuentran: 
negrita para un recorrido más O menos for
mal (del tipo: "esto es lo que aparece en una 
encicloped ia"), otra para el relato del propio 
Sís; otra - manuscrita- para los diarios y 
notas del propio Darwin; otra en letra 
pequeñísima para la vida secreta, etcétera. 
In troduce al lector en las diferentes maneras 

de leer textos informati vos, y todo ello con 
una gran armonía tanto estética como de 
contenidos. Se trata de un libro único: infor
ma, es ri guroso, ameno, científico y poético, 
vigoroso y elegante, exigente y evocador. 
Esto también lo convierte en un libro con 
una cierta densidad , pero el mejor remedio 
será leerlo con la abuelita, que no tendrá 
ningún reparo en sacar la lupa para mirar los 
detalles con la calma que se merecen. 

Ana Garralón 
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Lcaores compctemc:s 

Víctor More no 

t . • 
i 

Lectores competentes 
Madrid : Anaya, 2004 
Col. La sombra de la 
palabra 

o 

.... ..... ........... --
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Leer para comprender 
Pamplona: Gobierno de 
Navarra, 2003 
Cal. Blitz, Serie Amarilla 

Juan Ignacio Pozo 
Municio 
Adquisición de 
conocimiento. Cuando 
la carne se hace verbo 
Madrid: Ediciones 
Morata, 2003 
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Para saber más 

Los que ven la lectura como una acti vi· considera estas acti vidades como ejemplos 
dad que no solamente está vinculada con de una tarea en la que la responsabilidad de 

textos de literatura, recibirán con mucho 
agrado estos dos libros que, en el fondo, y 
cada uno a su manera, abordan diferentes 
aspectos de la comprensión lectora. La 

los mediadores es tan importante como la 
propia actividad. Cada texto debería generar 
preguntas di ferentes y por ello recomienda 
que las propuestas aquí se consideren espe-

novedad radica en que Moreno analiza la cíficas para los textos presentados: será 
comprensión desde sus múltiples facetas 
analizando las dificultades que cada una de 
ellas conlleva . En Lectores competentes 
organiza el libro en torno a cuatro operacio

nes intelectuales básicas para la compren
sión de un texto (sea del tipo que sea): 
memorizar, interpretar, valorar y organizar. 
Para estas operac iones va presentando acti 
vidades encaminadas a fomentar cada una 
de ellas. La separación artificial de estas 
operaciones que, sin embargo, se dan juntas, 
tiene como objetivo, entrenar el acto lector 
y permitir a los lectores una mayor concien
cia de su actividad. Como bien dice More
no, "comprender lo que se lee produce satis
facc ión. Cuando más complejo sea el texto, 
más sati sfacción genera", Por eso el correc
to escalonamiento de las actividades permi
tirá a los lectores avanzar en esa sati sfac
ción. Importante es remarcar que el autor 

Pozo analiza en este libro los procesos 
mediante los cuales el ser humano adquiere 
el conocimiento, que diferencia muy clara
mente de la infOlmación. Para él la informa
ción es un concepto estadístico formal y, 
por lo tanto, carente de conten ido y sign ifi
cado, ya que ante los signos vacíos no es 
posible considerar el nive l semánti co. Sus 
planteamientos se basan en di sciplinas 
como la psicología cogn itiva, psicología 
socia l, antropología, y psícología fi siológi
ca, entre otras. Interesante resulta el análisis 
que realiza en la primera parte donde empa
renta el aprendizaje humano con el an imal, 
resa ltando que las fornlas simples de apren
dizaje se deben a un aprendizaje conductual, 
mientras que las complejas dependen de 
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tarea de cada cual conocer cada texto pre
sentado en la individualidad de la clase . 

Para los que quieran saber más, o profun
dizar, Leer para comprender amp lía 
muchas ideas y presenta numerosos textos 
encaminados a la comprensión de un texto 

desde diferentes ángulos: leer para hacer 
pred icciones, averiguar algo, preguntarse, 
relacionar los nuevos contenidos, tomar 
notas o pensar en voz alta, entre otras. En 
este vo lumen se remarca la importancia de 
renovar modelos pedagógicos anticuados y 
propone una nueva manera de "estar y de 

ser en el au la". Dos libros, pues, para reco
mendar a todos aquellos que deseen encon
trar nuevas maneras de dar sentido a su tra
bajo de mediador o, simplemente, para 
aque ll os curiosos que deseen conocer alter
nativas sin caer en textos densos y para 
especíalistas. Ana Garralón 

otros procesos más dificiles de cuantificar 
como la atención, la representación y la 
memoria, Pozo detalla los mecanismos a 

través de los cua les una persona aprende, e 
indica que el proceso comienza cuando se 
presenta una nueva infOlmación que produ
ce cambios en el mundo interno o externo y, 
una vez in tegrada, aparece lo que él deno
mina una representación. Las representacio
nes constituyen actividades pragmáticas que 
pern1Íten predec ir y control ar acc iones y 
sucesos. Desde diferentes teorías psicológi
cas plantea distintos ni veles de aná li sis del 
aprendizaje: la conducta, la infornlación, la 
representación y el conocimiento. Por últi
mo, para diferenciar infornlación y conoci 
miento, Pozo indica que el carácter comple-



Janet Gardner y Lora 
Myers 
La lectura es divertida 
Trad, de María El isa 
Moreno 
Sevilla: Trillas, 2005 

j o de la mente humana permite manipular 
auténticas representaciones y no solamente 

sistemas compu tacionales o asoc iativos, 
como sería la in formación, De esta manera, 
la mente humana requeriría entenderl a 
como un sistema que procesa información y 
tiene la funci ón de representarla. El conoci
miento sería, pues, hacer exp lícitas las pro
pias representaciones, la capacidad de cono
cer y maneja r esas representaciones, y la 
mente humana un producto más - el más ela

borado- de la acumulación cu ltural de cono
cimiento, pues se trata de una actividad no 
só lo cogniti va, si no también cultural. El len
guaje tiene aqu í también un rol fundamen-

El subtítulo de este libro dice así: " Diez 
métodos para cultivar e l hábito de lectura en 
los niños", y las autoras parten de la idea de 
que " leer rea lmente" es algo más que desci
frar letras o leer de corrido. Los buenos lec
tores, para las autoras, son activos, dedica

dos y llenos de viveza. Y esas acti tudes se 
pueden consegu ir si los med iadores ayudan 
a los niños a entender los diferentes proce
sos que implica la lectura comprensiva. Por 
ello, estos métodos en realidad son estrate
gias encaminadas a convertir cada sesión de 
lectura en una experiencia de aprendi zaje. 
La idea es ayudar a los niños a desarroll ar 
un tipo de comportamiento lector basado en: 
la predicción, el reconocimiento de diferen
tes tipos de textos, identificación de puntos 
de vista, lectura entre líneas, comprensión 
de la idea principal, adquisición de gusto 
lector propio . Las actividades, claro, deben 
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tal, pues permite el acceso a las representa
ciones simbólicas, y la escritura nos haría 

tomar conciencia de nuestras propias repre
sentac iones, convi,ti éndolas en conocimien
to. Con este libro, Pozo analiza de manera 
rigurosa y extensa el sentido de la palabra 
conocimiento y sus implicaciones en la 
sociedad actua l. Frente a esa idea de que 
vivimos en una sociedad de información, el 
autor indica la pertinencia de abordar el sig
nificado de la construcción de conocimiento 
para formar a personas que pueden in terpre
tar y moverse en esa sociedad. 

Ana Garralón 

ser tomadas con precaución por los media
dores y no ser impuestas en cada momento 
de lectura. Cada estrategia se presenta con 
una definición clara y muy didáctica, da pis
tas sobre el sentido de la misma, y planeta 
un ejemplo con varios textos que son 
comentados. El libro en su conjunto es una 
buena herramienta para aquellos que buscan 
algo práctico y no desean leer li bros teóri
cos. En este sentido es muy recomendable y 
útil , pues no hay muchos libros en el merca
do como éste. Sin embargo, la bibliografia 
hubiera requerido una cierta adaptac ión 
(muchos libros no se encuentran en Espa
ña): no hubiera sido muy comp licado 
encontrar ejemplos equiva lentes. No obs
tante la sencill ez del planteamiento y su sen
tido práctico lo hacen muy recomendable. 

Ana Garralón 
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EDUCACiÓN y BIBLIOTECA es una publicación abierta a colaboraciones 
externas. Admite para su publicación: 

Reseñas, artículos y ensayos sobre literatura infantil y juvenil . 
Textos sobre el quehacer de las bibliotecas públicas en relación 
con la mejora de los servicios educativos y culturales de los ciu
dadanos. 
Textos sobre la colaboración de las bibliotecas públicas con cen
tros escolares y otras instituciones educativas para e l fomento y 
desarrollo de sus bibliotecas y actividades formativas. 
Trabajos sobre el sector bibliotecario y educativo, las bibliotecas 
públicas y escolares. 
Trabajos que traten de la relación o colaboración entre bibliote
cas públicas y centros escolares . 
Trabajos que sirvan para informar y animar las actividades de los 
profesionales de las bibliotecas públicas y las bibliotecas escola
res_ 

Trabajos sobre el quehacer de los profesionales de la lectu ra 
pública y de otros campos profesionales relacionados. 
Trabajos que introduzcan aspectos profesionales no suficiente
mente t ratados o desarrollados por las bibliotecas públicas y esco
lares_ 
Informacio nes sobre novedades en bibliotecas (nuevos servicios, 
actividades de dinamización, guías de lectura ... ); jornadas, con
gresos, seminarios, etcétera. 
Reflexiones y sugerencias sobre la lectura pública , la labor biblio
tecaria y sus protagonistas . 
Se informará puntualmente de la recepción del material y poste

riormente de la aceptación para su publicación . 
EDUCAC iÓN y BIBLIOTECA no se compromete a devolver los textos reci 

bidos, pero sí el resto del material gráfico (fotografías, diapositi
vas . . . ) siempre que sea indicado. 

NORMAS PARA LA 
RECEPCiÓN DE 

COLABORACIONES 

Presentación del material 
- Los textos deben ser enviados, 

preferiblemente, en ficheros de 
formato WORD (tipo de letra 
Times New Roman y de 12pt 
para texto de la colaboración y 
la misma let ra en negrita para 
los epígrafes y títulos a 
destacar). 

- No existe una extensión 
determinada de antemano, pero 
recomendamos que el número 
de páginas no sea excesivamente 
alto y se corresponda con lo que 
interesa contar. 

- Los textos pueden venir 
acompañados de ilustraciones, 
fotografías, tablas, etc. y este 
material será incluido en la 
versión fina l siempre y cuando 
los medios técnicos y el espacio 
disponibles nos lo permitan. 

- Las referencias bibliográficas 
deberán aparecer al final del 
trabajo, ordenadas 
alfabéticamente y siguiendo la 
norma UNE-50-104-94. 

- Las notas que hayan sido 
indicadas a lo largo del texto, se 
consignarán todas juntas y 
ordenadas numéricamente, 
inmediatamente después del 
listado de referencias 
bibliográficas. 

- Cada colaboración vendrá 
precedida de una página en la 
que se incluirá: 

• Título del trabajo 

• Nombre, cargo, título y lugar 
de trabajo del autor o autores. 

• Indicación del domicilio, 
teléfono , correo electrónico u 
otros datos que permitan la 
localización del autor con 
objeto de aclarar posibles 
dudas sobre el artículo. 

- El hecho de que la misma 
colaboración haya sido 
presentada para su publicación 
en otros medios (circunstancia 
que no influye en la valoración 
de EDUCACiÓN y BIBLIOTECA ) debe 
advertirse correspondientemente 
en el envío. 

- Los trabajos se pueden enviar en 
disquete con copia en papel o 
como fichero adjunto a través 
de l correo elect rónico. 



I Encuentro 
Bibliotecas y 
Municipio 
Con el lema " La Adminis
tración Local y las bibliote
cas en la Democracia" ten
drá lugar este encuentro en 
Peñaranda de Bracamonte 
(Salamanca) los dias 2 1, 22 
Y 23 de septiembre. Lo 
organiza n el Ministerio de 
Cultura, la FGSR y la Uni 
versidad de Salamanca, con 
la colaboración de la FEMP 
y el Ayuntam iento de Peña
randa de Bracamonte. 

FGSR 
Centro de Desarrollo Socio
cultural 
Plaza de España, 14 
37300 Peñaranda de Braca
monte (Salamanca) 
if923 541 200 
Q,923 541 687 
EDlgsr.pdb@fundaciongsr .es 
Q hltp:JIwww.lundaciongsr.esl 

Congreso 
Internacional sobre 
Metadatos (DC-2005) 
El Instituto Univers itario 
Agustín Millares de Docu
mentación y Gestión de la 
Información, junto a l 
Departamento de Bibliote
conomía y Documentación 
de la Universidad Carlos 111 
de Madrid, serán anfitri ones 
este año del más importante 
Congreso Internaciona l 
sobre Metadatos. El congre
so tendrá lugar del 12 a l 15 
de septiembre, en Leganés 
(Madrid). 

Q http://dc2005.uc3m.es, 
http://www.dublincore.orgy 
http ://www.uc3m.es/uc3m/ 
insUIAM/home.htm 

IV mg _so 
Internacional de la 
Asociación de 
Investigación de 
Literatura Infantil y 
Juvenil (ANILlJ) 
El Grupo de Estudios para la 
Ensellanza de la Lengua y la 
Literatura organiza este con
greso en Cádiz para los días 
21, 22 Y 23 de septiembre. 

Grupo de Estudios para la 
Enseñanza de la Lengua y la 
Literatura 
Campus de Río San Pedro 
11519 Puerto Real - Cádiz 
if956016215 
",956016253 
S!lantonio. verdulla@uca.es 
Q http://www.uca.es/grup
investlvarial 

7° Congreso ISKO
España 
Entre los días 6 y 8 dejulio de 
2005 en Barcelona se ce le
brará la séptima edición de 
este congreso con el lema "La 
dimens ión humana de la 
organización del conocl
lniento" . 

Universitat de Barcelona 
Departament de Biblioteca
nomia i Documentació 
Edifici UB-Sants 
Melcior de Palau , 140 
08014 Barcelona 
if934 035 767 
.. 934035772 
S!lisk02005@ ub.edu 

" Jornadas 
Bibliotecarias de 
Castilla-La Mancha 
ANABAD Castilla-La Man
cha organiza la segunda edi
ción de estas jornadas con e l 
lema " Biblioteca púb lica: 
garantía de la participación 
ciudadana" para los días 17, 
18 Y 19 de noviembre de 
2005 en el Anti guo Conven
to de San Pedro Mártir yel 
Convento de Madre de Dios, 
sedes de la Universidad de 
Castilla-La Mancha y de la 
Biblioteca General del Cam
pus de Toledo. 

ANABAD 
CI Recoletos, 5, 3° izda. 
28001 Madrid 
if915751727 

1 .. 915781615 
1 S!lsecretanaj omadas 

bibliotecanasclm@jccm.es 
Q hltp:Jlwww.anabad.orglagendal 

71st IFLA General 
Conference 
Este año la Conferencia de la 
LFLA se celebrará en Os lo 

(Noruega) durante los días 14, 
15, 16, 17y 18deagosto. 

Norwegian Library Association 
Malerhaugv, 20 
N-0661 Oslo - Noruega 
if4790660423 

4722672368 
S!lIFlA2OO5@rmkbibl~tekforening.no 
Q hltp:JIwww.illa.orgllVAlla71And 

IV Jornadas sobre Ima
gen, Cultura y Tecno
logía de la Universidad 
Carlos 111 de Madrid 
En el campus de Getafe de 
esta universidad madri lella 
se celebrará entre los días 4 , 
5 Y 6 de julio de 2005 la 
cuarta ed ición de estas Jor
nadas. 

Secretaría de las Jornadas: 
Eliana Vargas 
Universidad Carlos 11 I de 
Madrid 
CI Madrid, 126 
28903 Getafe -Madrid 
if916249258 
S!levargas @hum.uc3m.es 

XI Jornadas de 
Información y 
Documentación en 
Ciencias de la Salud 
El Consorc io Sanitario de 
Terrasa organiza esta edi
ción que se celebrará e16, 7 y 
8 de octubre. 

Comité Organizador 
Ctra Torrebonica, sin 
08227 Terrassa (Barcelona) 
if937311 081 
S!lbiblioteca@csdt.es 
Q hllp://www.jornadasbibliosalud.net 

XXI Encuentro sobre la 
Edición 
Con el lema " Hacer público. 
Editores y bibliotecas" esta 
XX I' edición tendrá lugar en 
Santander durante los días 6, 
7y8dejulio. 
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Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo(UIMP) 
Cllsaac Peral, 23 
28040 Madrid 
if915 920 600 
.. 915430897 
Q http://www.uimp.es 

CONVOCA TOAIAS 

• -ia I ternaciol1al del 
L ER 00 
Este año se ce lebrará en 
Madrid del 12 al 15 de octu
bre. En esta ocasión el país 
in vitado es Grecia. 

Federación de Gremios de 
Editores de España 
CI Cea Bermúdez, 44, 2 D" 
28003 Madrid 
if915345195 
'¡¡'915 352 625 
Q hllpJIwww.ilema.es#erias.1iber/default 

V Jornadas de 
Bibliotecas Digitales 
(JBIDI'2005) 
Durante los días 13, 14, 15 Y 
16 de septiembre en Granada 
se celebrará este evento que 
va ya por su quintaedición. 

if958 243 226 
958248993 

Q http://exis.unex.esf¡bidi/ 

Formación FGSR, 
Universidad Carlos /JI 
y Universidad de 
Salamanca 
Dentro del programa de for
mación en Bibliotecas y Cen
tros de Documentación de 
estas tres instituciones, a 
parte de otros cursos que ya se 
han impartido, ex isten las 
siguientesofeltas formativas: 
" Diseño de programas de 
Formación de Usuarios en 
Bibliotecas Públicas: talleres 
prácticos" ( Impartido por 
Felicidad Campal García ; 7 y 
8 de octubre; Sa lamanca) y 
"Soluciones arquitectónicas 
para un proyecto bibli oteca
rios de calidad" (Impartido 
por Santi Romero Graus; 1\ y 
12 de noviembre; Sa laman
ca). 

FGSR 
CI Peña Primera, 14-1 6 
37002 Salamanca 
if923 269 662 

923216317 
eDfgsr.salamanca@fundaciongsr.es 
Q htlpJIwww.fundaciongsr.es 
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4. 370.000 libros 
1. 250.000 • SOC10S 
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La Red de Bibliotecas Municipales crece cada día. 
Porque en la Diputación de Barcelona trabajamos para 
garantizar que la información y la cultura lleguen 
a todo el mundo , allí donde viva. 
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