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Editorial 

Buen comienzo de curso 

A 
L COMIENZO de un 
nuevo curso se renue- 
van planteamientos y 
esperanzas. No impor- 
ta que les guíe la rutina 

o la memoria del calendario. Es un 
nuevo impulso de renovación que 
ocurre siempre. Aunque gastadas, las 
palabras desfilan revestidas de una 
nueva ilusión y con expectativas de 
mejora. Vaya, pues, por delante esta 
salutación para desear esos cambios 
cualitativos en la ensefianza y en los 
hábitos culturales, especialmente pa- 
ra los lectores, cuyo índice en nuestro 
pais sigue siendo alarmante. 
Afortunadamente para todos -pese 

al sombrío panorama- el ano acad6- 
mico no puede empezar mejor. Las 
VI1 Jornadas Bibliotecarias de Anda- 
lucía que se celebran este mes de oc- 
tubre en Jaén llevan por lema 
Bibliotecas y Educacidn. Es la prime- 
ra vez en Espana que un colectivo bi- 
bliotecario centra su reflexión 
principal en el transcendente cometi- 
do educativo de las bibliotecas. Los 
bibliotecarios andaluces de golpe han 
puesto el dedo en muchas llagas de 
nuestro sistema educativo y cultural. 
Abordar directamente la implicación 
que un ámbito tiene sobre otro, cons- 
tituye nuestra propia identidad. Edu- 
cacidn y Biblioteca, Biblioteca y 
Educación tanto monta. 
Estas Jornadas auguran una expec- 

tativa de cambio. Según hemos veni- 
do denunciando, nadie quiere coger 
ese toro por los cuernos. La adminis- 
tración educativa acaso no puede, 
pero tampoco deja que la administra- 
ción cultural (bibliotecaria) anide en 

sus predios. Por tantas cosas, en fin, 
esperamos mucho del encuentro de 
Jaén. Quizá demasiado. Pase lo que 
pase, representa un significativo salto 
adelante en la recuperacibn del m8s 
hermoso tiempo perdido de la transi- 
ción cultural siempre inacabada pero 
torpemente retrasada de nuestro 
pais. 
El curso pasado terminó con una de- 

claración política valiente y regenera- 
dora en favor del libro y bibliotecas, 
de su nuevo director general Federico 
IbáAez, no muy precisa sin embargo 
en materia de fomento de la lectura 
(que neutralice la sonrojante encues- 
ta de los hábitos lectores de los espa- 
tíoles dada a conocer poco antes). 
Creemos en su declaracibn y, por 
ello, la publicamos integra en este nú- 
mero. Como creemos en el talante de 
sus palabras expresadas en privado 
por entrar de verdad de lleno en las 
relaciones educación y biblioteca 
El problema está ahí. No nos cansa- 

remos de insistir cuantas veces haga 
falta. "¿Quien le pone el cascabel al 
gato?" decíamos en nuestro editorial 
del mes de marzo pasado. Todos a la 
vez. Porque si no, poco o nada se po- 
drá avanzar. 
Por otro lado, la Asociación Educa- 

ción y Bibliotecas ha recibido de las 
dos administraciones (M. de Educa- 
ción y M. de Cultura)una respuesta 
afirmativa para potenciar su progra- 
ma Biblioteca-Centro de Documenta- 
ción Escolar y desarrollar otras accio- 
nes paralelas. Todo parece indicar 
que ha llegado la hora. Al menos, es 
un buen comienzo. Y sin haber Ilega- 
do al 92. 





Plano 1 

El libro en el espacio cultural 
L LIBRO es el produc- 
to cultural que, como 
instrumento de comu- 
nicación, esta más s61i- 
damente introducido en 
la sociedad espaflola. 
Una de sus peculiarida- 
des más notables es la 

de estar dirigido a una mayoría com- 
puesta por una pluralidad de minorías, 
por numerosos colectivos que estable 
cen vínculos de comunicación entre si 
y entre otros colectivos a través del li- 
bro. 

Desde este prisma, posee cuantitati- 
vamente una dimensión muy por enci- 
ma de los demtls bienes culturales. No 
s610 desde el punto de vista de la crea- 
tividad y de la ampliación de conoci- 
mientos, sino tambih desde la óptica 
de una industria de expansión y de una 
actividad económica diversificada. 

Pero el libro es, sobre todo, soporte 
de la propiedad intelectual. A traves 
suyo se retribuye a los autores y se es- 
timula su creatividad, lo que acaba re- 
dundando en beneficio de la sociedad 
en su conjunto. 

A su vez, el derecho de autor o 
copyright representa la garantía del 
derecho inalienable de los autores, tal 
y como se recoge en la Ley de Ropie 
dad Intelectual; pero tambikn de los 
editores, en cuanto que aquellos les 
otorgan el derecho de reproducción; y, 
lógicamente, es el dnico marco legal 
para la comercialización, mediante 
distribuidores y libreros, en la medida 
en que el derecho de autor ampara su 
legítimo beneficio. 

En tomo al libro, por otra parte, se 
ha desarrollado en España una amplia 
y compleja industria, pues no hay que 
olvidar en ning6n momento que en el 
libro confluyen dos vertientes de pare- 
ja importancia: el aspecto cultural y el 
aspecto industrial. 

Distribucián y comercio 
Numerosos son los oficios, las pro- 

fesiones y las especializaciones que 
esta actividad genera en nuestro pals: 
impresores, ilustradores, diagramado- 
res, portadistas, traductores, adaptado- 
res y otros muchos que se suman a las 
clásicas actividades de autores, edito- 
res, distribuidores, gráficos, papeleros, 
libreros y bibliotecarios. 
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FEDERICO IBAÑU SOLER 

Director General del Libro 
y Bibliotecas 

Ministerio de Cultura 

En torno al libro 
se ha desarrollado 
en Espaiíu una 
amplia y compleja 
industria, pues no 
hay que olvidar en 
ningún momento 
que en el libro 
confluyen dos 
vertientes de 
pareja 
importancia: el' 
aspecto cultural y 
el industrial 

Sin perder de vista que una extensa 
red de distribucidn y comercio alcanza 
capilarmente a casi todo el temtorio 
nacional, a Hispanoam&ica, y, lo que 
no siempre es sabido, al resto del mun- 
do (notablemente a Europa y a los Es- 
tados Unidos), donde se contabilizan 
mtls de 1.500 librerlas que regular- 
mente difunden libros españoles. 

Soporte de la cultura 
El libro espafiol no vive encerrado 

en Espaila. Al tradtcional flujo de li- 
bros hacia Hispanoam6rica se viene 
añadiendo, en los dltimos años, nuevas 
variantes del interés cada vez mayor 
por el aprendizaje de nuestra lengua, y 
consecuentemente por el conocimiento 
de las culturas hispilnicas y de su pro- 
ducción editorial. 

El libro espaflol es, desde luego, un 
libro europeo, enmarcado muy singu- 
larmente en el acervo industrial y cul- 
tural de Europa. Esto conlleva nuevos 
riesgos, como la presencia creciente de 
empresas transnacionales en nuestra 
edición, fenómenos de concentración, 
y otros de similar importancia que re- 
quieren la actitud de respuesta a un re+ 
to. 

Pero no menos cierto es que, como 
libro europeo, el libro espallol afronta 
nuevas oportunidades que lo convier- 
ten en el principal soporte con el que 
se vehicula el intercambio de informa- 
ción entre la investigación y la creati- 
vidad de los países más avanzados y la 
América Latina, y viceversa. 

Problemas y características 
El mundo del libro en España, por 

su gran dimensión y su transcendencia 
en la vitalidad cultural de la sociedad, 
debe afrontar una serie de problemas - 
dada la índole de sus propias caracte- 
rísticas- que han aflorado en los dlti- 
mos aflos, mostrando debilidades 
estnicturales internas. 

El antllisis de toda esta problemtlti- 
ca, de visos muy diversos, ha de servir 
de base para la consecuente actuación 
por parte de los poderes pdblicos de 
cara a buscar, en concertación con los 
sectores profesionales afectados y las 
instituciones pdblicas, vfas de solucidn 
y desarrollo, as1 como un reforzamien- 
to general del sistema del libro en Es- 
m. 



Los problemas afectan a los dorii- 
nios siguientes: 

* Htlbitos de lectura 
* Acceso a la lectura priblica 
* Problemas en la estructura indus- 
trial y en la infraestructura comer- 
cial 

* El derecho de autor 
* Dispersi6n de las acciones pbbli- 
cas y aspectos normativos. 

Insuficiente valotaci6n 
El libro es un bien cultural insufi- 

cientemente valorado que reclama la 
actuación de los poderes priblicos. El 
espacio del libro pide con urgencia 
que se le presten la atencidn y los re- 
cursos que merece a la luz de su di- 
mensión cuantitativa y cualitativa, la 
importancia de su problemtltica y su 
peso real dentro del espacio cultural 
espaiiol. 

Reclama, debido al destacado pa- 
pel del libro en la formación de capi- 
tal humano y a su interrelaci6n con 
los niveles de bienestar social alcan- 
zable~, la preocupaci6n del Estado y 
la acción de éste y de sus autoridades 
en la marcha y el desarrollo del sec- 
tor industrial y comercial del libro, 
del acceso de los ciudadanos a la lec- 
tura, y de la extensión y mejora de 
los servicios de lectura pública. 

Una acción que ha de establecerse 
desde el marco generico de la coope- 
ración a todos los niveles, la elabora- 
ción de propuestas normativas de ca- 
rácter jurídico, y la garantfa de la 
libertad de expresión. 

Papel educativo 
Se podría afirmar sin demagogia 

que sin libros no hay sistema educa- 
tivo que funcione, ni hay posibilidad 
plena de acumular y formar capital 
humano, ni hay trasvase de los cono- 
cimientos humanlsticos y técnicos 
necesarios para el mejor nivel de la 
vida de la sociedad, ni, en fin, hay 
oportunidades de crear profesiona- 
les cualificados e investigadores 
que saquen un sistema de produc- 
ción de la órbita de la dependencia 
exterior. 

En la valoración y la dignificación 
del libro en Espafía, desde el punto 
de vista de los poderes públicos, hay 
dos Breas de responsabilidad de la 
Administración del Estado, que ha de 
velar con la mBxima objetividad por 
los intereses generales de todos los 
espaiioles, y la responsabilidad de las 

' administraciones de las Comunida- 
des Autónomas, cuyo campo de ges- 
tión es mBs restringido temtorial y 
competencialmente. 

Se podría afirmar 
sin demagogia 
que sin libros no 
hay sistema 
educativo que 
fincione, ni hay 
posibilidad plena 
de acumular y 
formar capital 
humano, ni hay 
trasvase de los 
conocimientos 
necesarios para el 
mejor nivel de 
la vida de la 
sociedad 

Cinco grandes objetivos 

El Ministerio de Cultura, a traves 
de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, ante la importancia so- 
cial y cultural del libro y ante los 
problemas con los que se encuentra 
este sector, ha de dirigir sus pollti- 
cas y sus acciones hacia la consecu- 
ción de cinco grandes objetivos. 

a) Valorar y realzar adecuada- 
mente al libro y a sus protagonistas 
(la cadena, ya citada en varias oca- 
siones, que empieza en el autor y 
termina en el lector, incluyendo en 
medio a los editores, los distribui- 
dores, los libreros y los biblioteca- 
rios) como elementos esenciales en 
la configuraci6n y el desarrollo del 
espacio cultural espailol. Es decir, 
que el libro se valore y se realce en 
nuestra sociedad, y con ello se va- 
loren y realcen todos los sectores 
que confluyen en 61. Por ello, es 
importante potenciar las asociacio- 
nes profesionales de cada uno de 
estos sectores. 

b) Superar los obstaculos que di- 
ficultan o entorpecen el que cada 
uno de los agentes y sectores que 
confluyen en el libro realice y po- 
tencie al máximo la plenitud de las 
funciones que le son propias: que el 
escritor escriba, el editor edite, el li- 
brero venda, el bibliotecario preste 
servicios, etcétera. 

C) Culminar el desarrollo del ac- 
ceso de los ciudadanos al libro y a 
la lectura pbblica, atendiendo a los 
colectivos y a los medios que pre- 
senten mayores dificultades para 
acceder a ellos, o a sectores estrate- 
gicos para el avance en los Mbitos 
de lectura y compra de libros, co- 
mo son los niríos y jdvenes. 

d )  Potenciar la dimensión inter- 
nacional de nuestra cultura escrita, 
así como las exportaciones de li- 
bros, especialmente en las tlreas eu- 
ropea e hispanoamericana, partici- 
pando de manera activa en ambas 
áreas sin olvidar otras en las que el 
espaaol gana constantemente posi- 
ciones, como en los Estados Unidos 
y Japón. 

e) Garantizar la libertad de ideas, 
pensamientos, opiniones y expre- 
siones potenciando la creatividad 
de los autores, así como al sector 
editorial y al sector comercial (li- 
breros y distribuidores), plurales y 
activos, para que sean capaces de 
evitar la oligoplizacibn y la exce- 
siva dependencia de las multinacio- 
nales de la comunicación. 





Plano 1 

Como paso previo para la consecu- 
ción de estos objetivos, es urgente la 
definición exacta de los problemas 
globales del sector que ha ido sur- 
giendo ante la fuerte competencia de 
otras industrias culturales y ante los 
cambios que se han producido en la 
sociedad espaííola. 

En este sentido, se va realizar des- 
de la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, como una prioridad im- 
portante, un estudio en profundidad 
del estado de la cuestión del sector 
del libro en nuestro país. 

Un estudio que S& un análisis se- 
rio y realista de los aspectos econó- 
mi&, sociológicos, comerciales e 
internacionales de esta industria cul- 
tural. 

Dicho estudio, posteriormente, será 
evaluado por una comisión de amplio 
espectro, integrada por economistas, 
sociólogos, comunicólogos, editores, 
autores, libreros, distribuidores y 
cuantos expertos en la materia pue- 
dan diseííar y proponer un plantel de 
estrategias a seguir de cara a los re- 
tos del futuro. 

Este estudio irá dirigido a todos los 
sectores, de manera que, a la luz de 
los resultados que arroje, posibilite 
su modernizacibn y, lo que es mAs 
importante, la asunción de sus res- 

El estado de la cuestión 

ponsabilidades en el proceso de cam- 
bios a emprender, pues el libro puede 
y debe de ser una industria en la que 
invertir con garantfa de prosperidad. 

Lo importante, para alcanzar estos 
objetivos, es que todos los sectores 
configuren el sistema del libro; un 
sistema que requiere un equilibrio es- 
tructural de interrelaciones, en el que 
los elementos no han de verse como 
elementos aislados sino integrados. 
Desde esta óptica, la variedad y la 

convivencia, por ejemplo, de editores 
de vanguardia y convencionales, de 
exportadores, de grandes editores, de 
editores regionales, de libreros, gran- 
des y pequeííos, de autores que viven 
de sus obras y los que son más minori- 
tarios, de agentes literarios y de tra- 
ductores, todos los protagonistas del 
libro, en suma, conforman un sistema 
cuyo funcionamiento está sustentado 
en el reparto de espacios y en el equili- 
brio. 

Hispanoamt5ica es el gmbito lin- 
giiistico natural del libro eSpañol, y es 
importante fortalecer el diálogo inter- 
cultural con los países de habla hispa- 
na, con vistas a la configuración del 
espacio hispanoamericano del libro. 

Dada la importancia que para la Di- 
rección General del Libro y Bibliote 
cas tienen, como se ha podido ver has- 
ta ahora, los aspectos culturales e 
industriales del libro espafíol de cara a 

. Hispanoamth-ica, y ya que el libro es el 
producto cultural espaflol más introdu- 
cido en aquellos países, sería conve- 
niente reunir las acciones y programas 
en la siguiente relación detallada: 

1. Estudio de medidas para la expor- 
tación de libros, con especial atención 
a Hispanoam&ica. 

2. Asistencia a fefías comerciales de 
Hispanoam6rica. 

3. Suscripción de pólizas de seguros 
a la exporiación. 

4. Oficina de Promoci6n del Libro 
Espafíol. 

5. Ayudas para la implantación de 
empresas espaflolas en mercados exte 
nores, con preferencia en Hispanoa- 
rn&ica 

6. Elabotación de un plan-marco 
(con varios Ministerios: Asuntos Exte- 

Hispanoamérica 
riores, Economía y Hacienda, y Cultu- 
ra) de promoción exterior del libro. 

7. Estudios a distinto nivel de planes 
bibliotecarios en los diversos países 
hispanoamericanos. 

8. Gestión de planes bibliotecarios 
concretos ante el Banco Interamerica- 
no de Desarrollo de la Financiación. 

9. Creación de lotes bibliogdficos 
para distintas bibliotecas de países his- 
panoamericanos. 

10. Creación de un Master bibliote- 
cario en colaboración con una Uni- 
versidad espaflola, para el que se 
subvencionarfin becas a bibliotecas 
hispanoamericanas. 

11. Presencia de autores españoles 
en acontecimientos culturales y ferias 
comerciales de gran repercusión. 

12. Exposiciones bibliográficas en 
diversos pafses hispanoamericanos. 

13. Dentro del marco conmemorati- 
vo del 92, se celebrarii ese a50 una se- 
rie de acontecimientos relacionados 
con el libro, Espafía e Hispanoaméri- 
ca: 

a) P Conferencia Hispanoamericana 
del Libro, que reunirá a editores, libre- 
ros, distribuidores, autores y Adminis- 
traciones de todos los países de habla 
hispana. 

b) LIBER 92, que contará con un 
apoyo y una dimensidn especiales. 

c) La Feria del Libro de Bogotá esta- 
rá ese año dedicada a EspaiEia. 
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Un método y unas políticas 
Para el logro de estos objetivos, el Ministerio deberá 

ser un catalizador, un lugar de diálogo y de acogida, y 
un mediador capaz de elaborar pollticas sectoriales, 
programas concertados con las Comunidades Autóno- 
mas, con otros organismos públicos y con otras institu- 
ciones sociales. Desde la Dirección General del Libro y 
Bibliotecas se realizarán en los próximos ailos progra- 
mas, con objetivos intermedios y acciones concretas, 
dentro de las áreas de: Promocion, produccion y co- 

mercializacion, lectura pfiblica y bibliotecas, y auto- 
rla. Cada una de estas áreas corresponde a las finali- 
dades de gestión de los tres Centros en que se subdivi- 
de la Dirección General del Libro y Bibliotecas: la 
Producción y Comercialización es responsabilidad del 
Centro del Libro y de la Lectura, la Lectura Pública y 
Bibliotecas, bajo la tutela del Centro de Coordinación 
Bibliotecaria, y la Autorla afecta al Centro de las Le- 
tras Espallolas. 

Para los próximos aflos se ha pro- 
gramado una serie de acciones nuevas: 

* La creación de la Escuela del Li- 
bro, en colaboración con el INEM. 
Ello requiere un estudio previo para 
delimitar las demandas profesionales, 
asl como un desarrollo de campañas de 
información entre la población poten- 
cialmente interesada en dicha Escuela. 

* Elaboración de un plan-marco de 
fomento de la lectura. 

* Estando prevista la privatización 
de la gestión y explotación de la Agen- 
cia Espafíola ISBN, es importante rea- 
i i i  un estudio para !a implantaci6n 

1 2.- LECTURA PÚBLICA Y 
BiBUOTECAS 1 

Se han programado los siguientes 
objetivos: 

* Celebración de un Cong~eso de Bi- 
bliotecarios en 19%. 

* Construcción de nuevos edificios 
para las Bibliotecas Wblicas del Esta- 
do (BPE) que lo precisen. 

* Remodelar parcialmente y redistri- 
buK espacios en los edificios de BPE 
que lo requieran. 

a- AUTOR~A i Sus ob-jetivos son los siguientes: 

* ~eal&ción de un eskdio para es- 
tablecer la cuantificación de los ingre- 
sos de propiedad intelectual que reci- 
ben los autores en nuestro pafs. 

* Creación de una base de datos de 
información para el autor sobre cues- 
tiones relativas al desarrollo de su p- 
pel como escritores o traductores. 

* Creación de una base de datos in- 

del telepedido en Espaíía, con vistas a 
mejorar y racionalizar la comercializa- 
ción del libro. 

* Creación del Centm Espaüol de 
Seguros a la Exportación de Libros 
(CESEL), consistente en un sistema 
formado por un colectivo de empresas 
exportadoras de libros con el fin de 
realizar coberturas de seguros sobre 
las operaciones de exportación, para 
garantizar que no se vean afectadas 
por determinados riesgos pollticos, co- 
mo devaluaciones, depbsitos banca- 
rios, etc&era. 

* Estudio de viabilidad para la crea- 
ción de una Oficina de Promoción del 
Libro Espaflol, que consistirti en una 
sociedad formada por los sectores pri- 
vados y la Administración, de cara a 

coordinar y desamollar las acciones 
precisas y los instrumentos ya disponi- 
bles con vistas a incrementar la pre- 
sencia del libro espaiiol en los merca- 
dos internacionales. 

* Derivado de la anterior será el di- 
seno de una red de Centros concerta- 
dos con la citada Oficina de Promo- 
ción del Libro Espaflol. 

* Ayudas a la creación de librerías 
espaflolas en el extranjero (ex novo) o 
de secciones espaflolas en librerías ex- 
tranjeras. 

* Ayudas a la creación de puntos & 
venta en las zonas más deprimidas. 

* Ayudas a la implantación de em- 
presas espaflolas en mercados exte- 
riores, con preferencia en Hispanoa- 
m6rica. 

* Renovar mobiliario y equipamien- 
to de las BPE, para adecuadas a su 
función. 

* Dotación de lotes bibliogtíficos 
para las BPE, Bibliotecas Nacionales 
hispanoamericanas y otras. 

* Establecimiento de convenios con 
Ayuntamientos y Comunidades Auto- 
nomas para la instalación de servicios 
bibliotecarios. 

* Asesorar sobre aspectos de infor- 
matización a los centros bibliotecarios 
que lo soliciten. 

* Diseflo de redes urbanas para mu- 
nicipios de entre 50.000 y 250.000 ha- 
bitantes. 

* Realización de estudios a distintos 
niveles sobre planes bibliotecarios en 
los diversos países hispanoamericanos. 

* Creación de lotes bibliogdficos 
para distintas bibliotecas de pafses his- 
panoamericanos. 

* Creación de un Master biblioteca- 
rio en colaboración con la Universidad 
espaflola, subvencionando becas para 
bibliotecas hispanoamericanas. 

formativa (en colaboración con el R e  
gistro de Propiedad Intelectual y la ba- 
se de datos ISBN) sobre derechos de 
autor y sobre la titularidad de los mis- 
mos. 

* Desarrollo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, en especial su Artículo 25, 
referido a la compensación a los dere 
chohabientes por la copia privada. 

* Estudio para la habilitación de cau- 
ces de compensación por derechos de 
préstamo ptíblico. 

* Impulsar la función de la Comi- 
sión de Seguimiento, formada por au- 

- -  

tores y editores, para velar por el cum- 
plimiento de todos los Axtlculos de la 
LPI. 

* Potenciar la Comisión de Arbitraje 
para el Control de T i s ,  previstas 
en dicha Ley. 

* Eshidio y anáiisis jurídico de la si- 
tuación de los escritores en materia de 
asistencia social. 

* Elaborar un programa de apoyo al 
Hispanismo internacional a traves del 
estlmulo para la creación de una Fede- 
ración Internacional de Asociaciones 
de Hispanistas. 



Mundo Editorial 

El precio fljo 
El lector habitual que, además, es 

tambien habitual comprador de libros, 
no tiene, por lo combn, una idea de- 
masiado precisa del mecanismo co- 
mercial del libro. Confundido con 
cualquier otro producto mercantil, al 
libro se le considera un bien social, pe- 
ro se le suele rebajar a pura mercanda. 
Sin embargo, la realidad es que el li- 
bro, como producto de mercado, esta 
situado en una peculiar lfnea interne 
dia. En principio, cada lihro es un pro- 
ducto distinto a los restantes libros. De 
ahf que una editorial que lanza al mer- 
cado 500 titulos, está ofertando 500 
productos totalmente diferentes entre 
sl. Una empresa de electrodomésticos, 
por ejemplo, o un fabricante de zapa- 
tos, lanza al mercado una gama de 
productos infinitamente más reducida. 
En otro orden de cosas, la impresio- 
nante producción de libros obliga, en 
buena lógica, a considerar todos y ca- 
da uno de los libros con el mismo cri- 
terio económico y comercial, ya se tra- 
te de libros de venta rápida y masiva 
o, por el contrario, libros de estricto 
interés profesional, humanfstico o cul- 
tural, cuya venta en el mercado es len- 
ta, diffcil y, a veces, no necesariamen- 
te rentable. 

EL EDíTOR PONE EL PRECIO 
El libro, en consecuencia, en cuanto 

producto comercial, es diferente de los 
otros productos mercantiles y exige, 
por tanto, un tratamiento diferenciado 
y exclusivo. Los procedimientos que 
rigen para el comercio, basados en cri- 
terios de competencia y de ajuste a las 
leyes de la oferta y la demanda, , 
donde el comerciante determina, 
según su propio parecer, el precio 
final de la mercancfa de acuerdo 
con intereses económicos, no rigen 
de la misma manera para el co- 
mercio del libro. Aunque una li- 
brería es, sin duda, una tienda, sin 
embargo el librero no es propia- 
mente un comerciante, en la medi- 
da en que no especula con la mer- 
cancía, es decir, que su función es 
la de concentrar en su estableci- 
miento la oferta editorial existente, 
según la especialidad de la librería 
o los gustos bibliográficos del li- 
brero. En su actividad, el librero 
selecciona los libros, pero no es el 
encargado de decidir su precio fi- 
nal, puesto que el precio viene ya 
determinado por el editor. 

de los libros 
En cifras globales, en España se edi- 

tan cada afio 40.000 tltulos, o lo que es 
lo mismo, 40.000 productos editoriales 
diferentes. Algunos de estos tltulos, 
unos pocos por ano, alcanzan una di- 
fusión mayoritaria y pueden ser vistos 
en muchos establecimientos, incluidos 
hipermercados y grandes almacenes, 
en grandes pilas, lo que demuestra su 
rentabilidad. Pero iquk pasa con los 
restantes títulos, que son la mayorla? 
En buena lógica, el comerciante inten- 
ta rentabilizar al máximo los metros li- 
neales de estanterla, beneficiando unos 
libros en perjuicio de otros. Pero con- 
tinuando con la misma 16gica -que de 
buena pasaría a perversa-, el resultado, 
de seguir asi, sería una catástrofe cul- 
tural si el editor se limitara a publicar 
sólo libros que le proporcionaran un 
beneficio inmediato. Este hecho, en 
flagrante contradicción con el espíritu 
que anima a cualquier editorial, daría 
al traste con la propia función del edi- 
tor y también, de paso, con la activi- 
dsd de difusión cultural del libero. 

El medio de suplir esta amenaza es 
la creaci6n de unas determinadas con- 
diciones que impidan el desplazamien- 
to, por razones del precio en el merca- 
do, de unos libros en favor de otros. 
De ahí la necesidad del precio fijo del 
libro, vigente en la pdctica totalidad 
de los palses de la C.E. 

Con el Real Decreto del 
30 de marzo de 1990, el 
Ministerio de Cultura dejó 
establecida una legisla- 
ción precisa sobre el pre- 
cio fijo de los libros. A pe- 
sar de ser un objeto 
comercial, el libro es más 

IGUALDAD PARA LOS LIBROS 
En esta linea, la existencia de un 

precio fijo para cada libro asegura, al 
darse dicho precio en todos los puntos 
de venta, que las ediciones de rápida 

quier establecimiento o librería. A 
lo sumo, el librero, según la Ley 
de Recio Fijo, podra hacer un des- 
cuento máximo del 5 por 100. 
Cualquier otro precio inferior sería 
ilegal y, además de crear confu- 
sión entre los usuarios, estaría 
ejerciendo una competencia des- 
leal susceptible de denuncia ante 
los organismos pertinentes. Por 
otra parte, el precio fijo permite 
que la competencia entre estable 
cimientos detallistas de distinto ta- 
maño se establezca sobre factores 
diferentes del precio, permitiendo 
una oferta plural y un mayor nli- 
mero de puntos de venta en bene 
ficio del consumidor final, esto es, 
del lector. 

que eso: es un bien cultu- 
ral, que exige una protec- 
ción y un tratamiento eco- 
nómico y social diferente. 

rotaci6n no desplacen a las de vida 
más larga, hecho imprescindible si se 
quiere mantener una oferta editorial 
culturalmente plural, heterogknea y ri- 
ca. En los artfculos de la Ley de Precio 
Fijo, se expresa que el editor o impor- 
tador está obligado a indicar en sus li- 
bros el precio, mientras que el librero 
es el responsable dc que éste figure en 
los libros que oferte. Por lo de&, a 
petición del cliente, el librero está 
obligado a mostrarle el catalogo de 
precios de la editorial, las facturas o 
cualquier documento mercantil donde 
se especifique el PRECIO FiJO. 

La Ley de Recio Fijo rige en todo 
momento, excepto en los casos de Fe 
rias, Congresos y Exposiciones del Li- 
bro, donde se podrá hacer un descuen- 
to del 10 por 100 sobre el precio fijo. 
Ademhs, cuando el consumidor final 
sean centros docentes legalmente reco- 
nocidos o instituciones, se podrtl reali- 
zar un descuento máximo del 15 por 
100 del precio fijo. En consecuencia, 
el precio del libro para el comprador 
comdn es siempre el mismo en cual- 
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CLAVES: un doble concepto para la lectura 
La editorial CICLO publica dos co- 

lecciones bajo un mismo concepto, 
Claves, de acercamiento a las gran- 
des obras de la literatura espaflola de 
todos los tiempos. Una colección, 
"Claves para la lectura", está pensa- 
da, con sentido prfictico, para los es- 
tudiantes que han de trabajar sobre 
lecturas recomendadas. El tratamien- 
to editorial se basa en la legibilidad, 
la sistemática y la facilidad de uso y 
consulta. La estructura y los criterios 
de anaisis son comunes a todos los 
libros de la serie. Cada libro contiene 
una síntesis detallada del argumento, 
cuando se trata de una novela, o de 
los temas si es un libro de poesfa; un 
comentario de los aspectos literarios 
más relevantes de la obra; capftulos 
sobre la vida, obra y época del autor 
y síntesis de las interpretaciones mBs 
valiosas. Además incorpora un capí- 
tulo de orientaciones de trabajo que 
incluye una guta de lectura, un tema 
de teorta literaria en relación con la 
obra analizada y cuestionarios de au- 
tocomprobación. Para los alumnos 
que deseen ampliar sus estudios, se 
afladen unas sugerencias de lectura 
que constituyen una útil guía biblio- 

gráfka. Hasta ahora, en la colección 
"Claves para la lectura" se han publi- 
cado más de treinta tltulos, desde "El 
Poema de Mto Cid" hasta "Los san- 
tos inocentes", pasando por las obras 
mas importantes de nuestros siglos 
de oro, de la epoca de la Ilustración, 

del siglo XIX y de la época actual. 
Una política editorial sin duda más 
que meritoria, que pone al alcance 
del alumno los intrumentos necesa- 
rios para una mejor comprensidn de 
nuestra literatura. 

La otra colecci6n, bajo la denomi- 
nación "Obras clave", está destinada 
a profesores y estudiantes universita- 
rios. Se trata de un compendio de 
obras de referencia o consulta que es- 
tudia en forma de ficha las mejores 
obras de un determinado dominio (li- 
teratura, mdsica, pintura, cinemato- 
grafla) en relación con un determina- 
do hbiio ailtural (eqafki. hispa- 
noamericano o universal). Cada tftulo 
incluye una introducción general y 
una introducción a cada epoca, estilo 
o escuela. Aunque son libros de con- 
sulta, esta introducciones permite una 
lectura lineal, ya que ofrece una pa- 
norámica completa de la materia ob- 
jeto del libro. Han sido publicados, 
hasta el momento, Obras claves de la 
narrativa espafíola por Eduardo Pe- 
rez-Rasilla y Juan Manuel Jova, y 
Obras clave de la ltrica espafíola en 
lengua castellana por Begoila Dfaz 
Huelamo y Gaspar Garrote. 

Seis años de BIBLIOTECA DE LA CLASE 

La colección "Biblioteca de la clase" 
(BC) de Editorial Gra6 de Serveis P e  
dagdgics es un material dirigido a 
alumnos de 2* ciclo (12-16 aflos). Fa- 
cilita un conocimiento plural y cientlfi- 
co de determinados temas dentro del 
Bmbito de las Ciencias Sociales y Na- 
turales. Introduce una especie de histo- 
ria novelada con ilustraciones que faci- 
litan la comprensión e incitan a la 
lectura. Se trata de un complemento 
ideal al libro de texto, un material 
completamente en línea 
con los danteamientos de 

cios, un glosario y un juego relaciona- 
do con el tema). 

Despues de seis años se ha llegado 
al número 50, dedicado al estudio de la 
población, con una panorhmica gene 
ral sobre migración, estructura por 
edad y sexo y movimiento natural. 

Se ha publicado un índice de la co- 
lección con el fin de facilitar el trabajo 
en la escuela, que se distribuye gratui- 
tamente a todas las escuelas de Catalu- 
ña y a los profesores que lo soliciten. 

1; actual' Reforma del Sis- 
tema Educativo. Cada libro 
es un monográfico de 64 
páginas, dividida en tres 
partes. Una parte dedicada 
a documentación, a veces 
un "taller" con sugerencias 
de montajes para hacer en 
casa o en la escuela y un 
"Area de Descubrimiento" 
(cronología, relación de lu- 
gares para visitar, ejerci- 

LIBER'91: una edicibn 
sin entusiamo 

La novena edici6n del Sal611 Interna- 
cional del Libro, LIBER'91, celebrada 
en Madrid del 26 al 29 de Junio en el 
Pabellón 10 de la Casa de Campo, 
transcumó este año sin el entusiasmo 
de otras ediciones. Seg6n diversas de- 
claraciones de editores y distribuido- 
res, el sector del libro empieza a verse 
afectado por problemas económicos. 
La línea de crecimiento económico del 
sector está empezando a mostrar sus 
debiles estructuras y la necesidad de 
una política cultural y editorial acorde 
con los tiempos. Ya en la Feria del Li- 
bro de Madrid, celebrada en el Retiro 
pocos dfas antes de la apertura del LI- 
BER, las ventas con respecto al año 
anterior habían sufrido una sustanciosa 
disminución. El hecho no auguraba na- 
da bueno y se hizo sentir en el LIBER. 
Es de esperar, de todos modos, una in- 
mediata recuperación, pues el año que 
viene se volved a celebrar otra vez en 
Madrid, coincidiendo con la capitali- 
dad cultural europea. 





PUNTOS 
ALAVA 
Ubrerta AYALA 
Sancho el Sabb, 1 
01008 Gastelz 
AXULAR Ubufudenda 
Arca, 11 
01 008 Gastelz 
Ubrerla HERRIKOIA 
Virgen Blanca, 1 
O1 001 Gasteiz 
Ubrerla UNACERO 
Fuera, 17 
01 004 G ~ t e l z  
Ubrerla JAKINTZA 
Landazurl, 7 
01 008 Gastelz 
Ubrerla STUDY 
Fueros, 12 
01 004 Gastelz 
ALBACETE 
Ubrerla BIBLOS 
Concepdbn, 13 
02002 Albacete 
Ubrería HERSO 
Teslfonte Gallego, 17 
02002 Albacete 
Ubrerla POPULAR 
Octavl Cuartero, 8 
02003 Albacete 
ALICANTE 
Ubrerla COMPAS 
Alfonso Rojas, 5 
03009 Alicante 
Ubrerla MANANTIAL 
General Goded, 41 
09001 Alicante 
Ubrerla 80 MUNDOS 
General Marva, 14 
09004 Alicante 
Ubrerla OCRE 
Plntor Lorenzo Casam 
va, 12 
09003 Alicante 
Ubrerla EX-UBRIS 
San Nicolas, 38 
03800 Alcqr 
Ubrerla AMBRA 
Pza. Convento, 1 
m 0  Denla 
Ubrerla AU I TRUC 
Francos Rodrlguez, 5 
03202 Elche 
Ubrerla SENECA 
Capitan Laglor, 2 
03202 Elche 
Ubrerla MARTlN RE. 
RRO 
Antonio V m ,  25 
03600 Elda 
ALMERIA 
Ubrerla CAJAL 
Mavarro Rodrlgo, 14 
04001 Almerla 
KkXkOGUILLEN 
P Almerla s/n 
04001 Almerla 
Ubrerla PASTORAL 
VdBzquez, 2 
04002 Almeria 
Ubrerla PICASSO 
Reyes Cat6lkos,17 
04001 Almerla 

DE V E N T A  D E  E D U C A C l O N  Y B I B L I O T E C A  
ANDORRA 
Ubrerla P W A  
De la Vall, 12 
Andorra la Vella 
BARCELONA 
Ubrerla CASA DEL U. 
BROQUIOSK 
Rda. Sant Pem, 3 
08006 Barcelona 
Ubrerla CINC D'OROS 
Dlagonal, 462 
08006 Barcelona 
Ubrerla CRAUA 
Museu, 9 
08400 Barcelona 
Ubrería CRISOL 
Rambla Cataluyna, 81 
08006 Barcelona 
Ubrerla HERDER 
Balmes, 28 
08007 Barcelona 
Ubrerla HOGAR DEL U. 
BRO 
Elisabets, 6 
08001 Barcelcna 
Ubrerla IONA 
Fellu Codina. 4 
08031 Barcelona 
Ubrerla LOOK 
Balmes, 153-157 
08008 Barcelona 
Ubrerla PUNXES 
Rosellh 260 
08037Barcelona 
Ubrerla TOCS 
Consell de Cent 341 
08007 Barcelona 
Ubrerla LLOPA 
Can &e, 62 
08370 Calella 
Ubrerla ROBAFARES 
Nou, 9 
38901 Matar0 
Librerla TAPIDE HOGAR 
'asage de la Plaza Ma- 
Or,121 
M202 Sabadell 
Jbrerla PAlDElA 
Santiago Rusind, 40 
M190 San Cugat del Va- 
les 
3UñGOS 
Jbrerla HIJOS DE SAN- 
MGO RODRlGUEi 
'laza Josk Antonio, 22 
m 3  BU~QOS 
EL PRlNClPlTO 
'laza de Espana, 12 
19005 Burgos 
:ADIZ 
l brerla ALTERNATIVA 
'laza del Arenal, 10 
1402 Cadlz 
Jbrerla JAIME 
:meta Wguenero, 
In 
1OOO CAdlz 
Ibrerla MANUEL DE 
ALLA 
'lata de la Mina 
1004 CBdlz 
lbrerla MIGNON 

Plaza de la Mlna 
11004 Cadlz 
Ubrerla PRAXIS 
CI Blas Infante 
11201 Algeciras 
Ubrería LA LUNA NUE 
VA 
Caballeros, 36 
11400 Jerez 
Ubrerla RECIO 
Centro Comercial Sar 
Benao 
11407Jerez 
Ubrerla ARES 
Cenrantes, 4 
11900 L8 Llnea 
Ubrerla ATENEA 
Veracruz, 7l 
11 520 ROM 
CASfELLON 
Ubreria ARES 
Enmedio, 7 
12001 Castelldn 
Ubrerla FARISTOL 
R. Cardona Vives, 5 
12001 Castellbn 
Ubrerla OCNOS 
Asen~l, 6 
12002 Casll6n 
Ubrerla SURCO 
Trlnidad, 12 
12080 Castelldn 
Ubrerla XIQUEDO-2 
Trlnidad, 90 
Castdlb 
Ubrerla CORONETA 
San Luis, 73 
12550 Almazom 
CORDOBA 
Librerla ANDALUU 
Romero, 12 
14003Cdmoba 
Ubrerla PROMOCION 
Conde Cardenas, 25 
14002 C6rdcba 
Ubrerla JUAN DE MAI- 
RENA 
Juan Palma, 2 
14900 Lucena 
CORUÑA 
Ubrerla ARENAS 
Canth Grande, 21 
15003Conrna 
Ubrerla COLON 
Real, 24 
15003 Coruna 
Ubrerla LUME 
Fernando Maclas, 3 
15004 Coruna 
Jbrerla MOLIST 
luana de Vega, 17 
15004 Coruna 
2ENTRAL LIBRERA 
)dores, 2-4 
15402Fend 
Jbrerla PENSAMENTOS 
" del Espdbn, 29 
59OO Padrbn 
Jbrerla MASTER 
5891 Rlveira 
lbrerla MIRAS 
W l l a  deCastrq 7 

1 W 1  Rlveira 
Ubrerla ABRAX4S 
MOntero R b ,  50 
15706 Santlago 
Ubrerla AULA 25 
Santiago 
Ubrerla DIN A 3 
Santiago 
Ubrerla FOLLAS NOVM 
Montero Rlos, 37 
15706 Santlago 
Ubreda GAU 
Villar, 66 
15705 Santlago 
Ubrerla TORAL 
Cantdn del Toral, 7 
15705 Santlago 
GERONA 
Ubrerla LARA 
Joan Maragall, 20 
17600 Figueres 
GRANADA 
Ubrerla A L - A N D W  
R. Universidad, 1 
18001 Granada . 
Ubrerla ALFAGUARA 
Portbn de Telelro, 21 
16005Granada 
KioskO ALGAIDA 
GIS. Juan de Dios 
18001 Granada 
UbreriaCE.MA.PP. 
Silencio, 4 
16001 Granada 
Ubrerla ClENnFlCk 
SlXTO 
Avda. Madrid, 14 
1801 2 Granada 
K h k o  DEUGRA 
PI. Anlgua Pescadería 
18001 Granada 
Ubrerla ESCUELA PO 
PULAR 
%nchez C6zar, 2 
16003 Granada 
Jbrerla GALA 
4v. ConstituciOn, 5 
18001 Granada 
Jbreria TEOREMA 
Hekhor Almagro, 7 
18001 Granada 
Jbrerla URBANO TA- 
HAS 
rablas, 6 
8002 Granada 
iUlPUZCOA 
iONTZA Ubufudenda 
)kendo, 4 
10004 San SebastiAn 
UUNTX Uburudenda 
isterlines 
0003 San sebasta 
IUELVA 
Jbrerla SALTES 
:ludad de Aracena, 1 
1001 Hudva 
IIJESCA 
lbrerla ESTILO 
larque, 38 bis 
0007 Huesca 
AEN 
jbret-ia METROPOUS . . 

Cama  de 
25002 Jaen 
Ubrerla TECNICA UN1 
VERSlTARlA 
Avenida de Madrid, 51) 

25006 Jaen 
LA RlOJA 
Ubrerla GWERSIND( 
CEREZO 
Portales, 23 
28001 Logrono 
LAS PALMAS DI 
GRAN CANARIA 
Ubrerla AFROCAN 
Tomas Morales, 48-50 
35003 Las Palmas 
Ubrerla NOGAL 
TomAs Morales, 8 
35003 Las Palma 
LEON 
Ubrerla PADRE ISLA 
Rambn Alvarez Braiia, 11 
24002 Ledn 
Ubrerla PASTOR , 

Plaza Santo Domingo, 4 
24001 Ledn 
Ubrerla MARSA 
Ram6n y Cajal, 8 
24002 Ledn 
Ubrerla SANTOS 
Sancho Ofdonez, 20 
24001 Le6n 
Ubrerla TAURO 
Arclpreste de Hlla, 10 
24004 Ledn 
Ubrerla ORDOÑO 
Ord0il0,19 
24001 Ledn 
Ubrerla ARRIWY BLAN 
CO 
Replibllca Argentina, 5 
24400 Ponferrada 
Ubrerla BIBLOS 
G h e z  Nunez, 48 
24.400 Ponferrada 
CASA DEL UBRO 
Avenlda Valdes, s/n0 
24400 Ponferrada 
MADRID 
Ubrerla Unlversltaria Au 
l6noma 
Sta. Ana Bala, 17 
28034 Madrld 
Ubrerla CUATRO CAMI 
NOS 
Mct Santero, 22 
28099 Madrld 
3lstribuclones ERAN 
ilandarb, s/nq 
M034 Madrld 
Jbrerla FUENTETU. 
NFANTlL 
jan Bernardo, 34 
!M1 5 Madrid 
Jbrerla GEA 
\v. MonfoRe de Lemos 
lIn 
a Vaguada 
!E029 Madrid 
Jbrerla PEDAGOGICA 
hnta Engracia, 143 
!8009 Madrid 

Ubrerla PlDOU 
Panzano, 11 
2801 O Madrid 
Ubrerla UNIVERSIDAD 
AUTONOMA 
Cm. de Colmenar, Km. 
15,500 
Cantoblanco 
28049 Madrid 
U brerla MLAZQUU 
Ctra. Nacional 1, km, S 
28100 Alcobend~ 
Ubrerla FABULA 
Avda. de Usboa, 8 mt 
28925 Alcoccb 
Ubrerla ARGILETO 
José Antonio, 58 
28860 Bohadllla dd 
Monte 
Ubrería DEMOS 
Vdasco, 31 
28902 Getafe 
Ubrerla SIGNOS 
Y FORMAS 
Las ~orias, 21 
28220 MajadahOnda 
MALAGA 
Ubrltos ESCOLAR 
Cuaneles, 15 
29002 M a g a  
Ubrerla PROMETE0 y 
PROTEO 
Buenaventura, S 
29008 MBlaga 
Ubrerla RAWELA 
Raza Merced, 17 
2901 2 MAlapa 
MLRCIA 
Ubrerla ANTANO 
Puerta Nueva, 8 
30001 Murcia 
Ubrería DlEGO MARlN 
Merced, 11 
90001 Murcia 
Ubrerla ESPARTACO 
Cerreta, 18 
30000 Murcla 
Ubrerla ERRA 
innadel, 6 
M004 Murcla 
Librerla ESCARABAJAl 
Uayor, 18 
M2o1 Cartagena 

UAVARRA 
UJZOLAN Ubufudenda 
ian Gregario, 3 
H 001 Pamplona 
Jbrerla EL PARNASI- 
LO  
:astillo de Maya, 45 
11 001 Pamplona 
(ALBADOR Uburudenda 
:omedlas Kalea, 14 
11001 Iruna 
IRENSE 
lbreria LA REGION 
:ardenal Ouiroga, 15 
Po03 Orense 
'ALENCIA 
Jbrerla ALFAR 
'intes s/n 
m 2  PaIBnCia 



P U N T O S  D E  VENTA D E  E DUCACION Y B IBL IOTECA 
DIARIO DA 
Mayor, 67 
34080 Palenck 
Ubrerla MENTOR 
Av. Jose Antonio, B 
34002 Paiencia 
BALEARES 
Papeierla ALCAIDE 
Aragbn, 133 
07005 Palma 
Ubrerla BAUAES 
Docta Ferrán, 12 
07004 Paima 
Papelería CUPS 
Medico Josk Darder, 91) 
07008 Palma 
Ubrerla DRAC MAGK: 
Venerable Jerbilmo An 
t i ¡ ,  1 
07003 Palma 
EMBAT Uibres 
Pasaje Papa Juan XXIII, 
5-F 
07002 Palma 
Ubrería ESAGO 
M. obispo Berenguer, 
11.A.B 
07003 Palma 
Ubrería FONDMLA 
Costa de la Pols, 18 
07003 Palma 
Ubrerla GNOMO 
Bandome Pw, 24 
07003 Palma 
Ubrefla JAUME DE YO 
NlSO 
Pasaje Papa Juan WII, 
1-0 
07002 Palma 
Uibres M W R C A  
m n y ,  5 
07001 Palma 
Ubreria MANERA 
Ruiina Esclaramunda, 
11-A 
07003 Paima 
Ubrería SELECTA 
San Felipe Nerl, 10 
07002 Palma 
Librería PAU-ROSER 
SEGU 
Nueve de Julio, 11 
07760 CiudadeJa (Me 
m) 
U b r a  LUMEN 
Madrid, 22 
07800 ibka 
Ubrerla VARA DE REY 
Ctra. de S. Antonio, Km. 
3,900 
07800 IMz(l 
Ubrerla ESFINAROCS 
OMspo Uomparl, 127 
07300 lnca 
Ubreh CATOUCA 
Hannwer, 12 
OTIO3 Mahdn 
Ubrerla BEARN 
Alejandro Roselb, 7-8 
07500 Manacot 
UbrerlaCALABRlMTx 
Luna, 5 
07lOoSdkr 

PONTEVEDAA 
Ubrerla MICHELENA 
Mibieiena, 22 
38002 Pontevedfa 
SALAMANCA 
Ubrerla CERVANTES 
Arairanal, 11-13 
37002 Salamanca 
HMXIIA 
PI. de la Fuente, 17-18 
37002 Salamanca 
VlCTOR JARA 
Meiéndez, 21 pfin. 
37008 Salamanca 
SAHl ANDER 
Ukerla ESTUMO 2 
Burgos, 5 
39008 Sanmnder 
SEGOVIA 
Ubrerla ANTARES 
Ezüquiel GonZalQ 31 
40002 Segavia 
Ubrerla DIAGONAL 
Avda. Sepúlveda, 1 
4 o o o 3 S e g ~  
SEVILLA 
Ubrerla CEFIRO 
Wrgen Buenos Uim,  1 
41 002 Sevllla 
Ubrerla CERVANTE!3 
San Fernando, 35 
41 004 Sevilla 
Ubrerla EL GIRAUIILLO 
San Fernando, 7 
41 004 Sevilla 
Ubrerla P A D l U  
Lafatia, 4 
41 003 Wlh 
Ubrerla PRETIL 
Muñoz y Pabbn, 14 
41 004 Sevilla 
Ubrerla PRETIL 
República Argentina 90 
4101 1 Sevilla 
Ubrefla REGUERA 
Almirante ApoW 2s 
41 003 Sevllla 
Ubrerla REGUERA 
Ciudad Jardln, 8 
41 005 Sevilla 
Ubreh LA ROLDANA 
Roldana, 1 
41 004 Sevilh 
SORlA 
Ubre& PtCCOLO 
Santa Ana, 6 
4 m i  Saria 
TARRAGONA 
Ubrerla WD 
Gas~mete, 24 
43001 Tarragm 
TENERIR 
Ubrer!a EL Escm- 
DOR 
WeZdeRosk42 
seoO4StkCllUdBTe 
m e  
Ubrerla IFARA 
18 de Julio, 
ssoO4StkCNZdBTe 
neri fe 
U M  LA ISLA 
myna2 

38003 StB Cnu de T e  
nerife 
Ubrerla EL AGUllA 
Obispo Rey Redondo, 45 
38201 La Laguna 
Ubrerla HIPOTENUSA 
HeraClio Sánchez, 78 
se204 La Laguna 
Ubrerla LEMUS 
Heraclio Sanbiez (esquc 
na dei.6) 
se204 La Laguna 
Ubrerla UNIVERSIDAD 
Heraclio Sánchez, 54 
98204 ~a Laguna 
TOLEW 
Distrlbuclones PAREJA 
Baleares, 10 
45005 TOMO 
VALENCIA 
Ubrería CASA DEL U- 

48004 Valencia 
Ubrerla KlOSKO MO 
DERNO 
Plaza Ayunmmienfo, 9 
48002 Valencia 
Ubrerla LLAVROS 
Erudito Orellana, 8 be)o 
46008 Valencia 
Librería lA MACARA 
Nuevo centro m~, m 
48000 Valencia 
Ubrería PASlS VALEN- 
CIA 
Pelayo, 7 
4807vaiencia 
Ubreria PARlS VALEN- 
CIA (G.V.) 
G.V. Marqués Tuda, 74 
48005 Valencia 
Ubrería PARlS VALEN- 
CIA (S.F.) 
San Fernando 
46001 Valencia 
übrería SORlANO 1 
G. V. Fernando Catbiico, 
00 
48008 vaiencia 
Ubreria SORANO 2 
Aüva, 15 
48002 Valer& 
Ubreria LLETRES, C.B. 
F'laza Prado, 25 
48700 Gandla 
Ubreda LA H~NA 
Purísima, 25 
48780 Oliva 
BASTIDA Ulkes 
TOmas Valk, 18 
48870 Onteniente 
Ubrefla MOIXARANGA 
Plaza Pals Valenck 3 
48200 Paipofla 
Ubrerla BOTAFOCS 
Montgh 3 
48900 Torrente 
Ubreria JOSMAR 
Carretera Uirla, 33 
46258 Vlllamarchante 
Ubrefía LA COSTERA 
Pere N kafi 1 

48800 XMva 
VALLA W U D  
ClAMOR 
Ruiz Hernander 911 
47002 ValladdM 
LARA 
H. Fuente Dorada, 16 
47001 Valladdi 
MAXTOR 
Fray Luis de Le&, 20 
47002 Valladdld 
MESETA 
Menhdez Pelayo, 2 
47001 Valladdki 
VIZCAYA 
Ubrerla CAMARA 
Euskaldura, 6 
48008 Bilbao 
Ubrerla CASA DEL U. 
BRO 
CoUm de Laneategui, 41 
48009 Bilbao 
Ubrerla GALERIA DEL 
LIBRO 
Edlla, 35 
4801 1 Bilbao 
Ubrerla GEUK 

San Franckco, 15 
48003 Bilbao 
Ubreria HERRIAK 
Licenciado Poza, 11 
48008 Bilbao 
URRETXINDORRA ü b  
nidenda 
lpanagirre K a k ,  28 
4801 1 Bilbao 
VERDES Ubunidenda 
Correo, 7 
48005 Bilbao 
Ubrerla BILLIKEN 
Gudarl, 1 
w o  AmaeMeta 
Ubrerla ORO W 
Avda. Basagdu, 73 
-0 A lgW 
Ubrefla PALENZU W 
Askatasuna Kaiea, 17 
48901 Barakaldo 
Ubrerla SAN ANTONIO 
Befiobtoa, 3 
48901 Barakaldo 
Ubrefla BlOK 
Doctor Garay, 3 
48970 Basaurl 

HIT2 Uburudenda 
Mekale, 14 
48200 Durango 
A!4Ai.DE Ubunidenda 
Plaza Gamarra, 2 
48280 Lekeitio 
UMerla SURRUMURRU 
Kale Haundi, 42 
48700 Ondam 
Ubrerla TEMAS 
Pagazaurtunda, 3 
48980 Sanurce 

U R A G O U  
Ubrerla CENTRAL 
Corona de Aragón, 40 
50009 Zaragoza 
übrerla GENERAL 
Independencia, 22 
50004 Zaragoza 
Ubrerla PARIS 
Fernando el CatMico, 24 
50009 Zaragoza 
Publicaciones VIDAL 
HERMANOS 
Phza S. Francisco, 17 
50005Zaragoza 



~~2 Libro Infantil y Juvenil 
S 
' \  + Universidad de Castilla-La Mancha 

III Curso de verano 
\ 
I - 

Durante los dlas once, doce y 
L'1 trece de julio tuvo lugar en 

Cuenca el tercer curso de ve- 
\, . rano sobre literatura infantil, 

dedicado a la ensefianza de la 
Literatura. Organizado por el 

vicerrectorado de Extensión 
Universitaria estuvo dirigido, 

al igual que los anteriores, 
por Jaime García Padrino, ca- 

tedrhtico de la Universidad 
Complutense. Asistieron unos 
cincuenta profesores de EGB 

y de Ensefianzas Medias 
procedentes de las diversas 

comunidades aut6nomas 

El acad6miw Fernando Lázaro Ca- 
rreta y el catedrático de la Universi- 
dad de Salamanca, Ricardo Senabre 
impartieron respectivamente la leccidn 
inaugural y de clausura. 

El bloque principal del curso lo ocu- 

cia en Educacidn infantil y Primaria y 
Eloy Martos y Gloria Garcfa Rivera, 
profesores de la Universidad de Extre 
madura, en Educacidn Secundaria. 

Se celebraron tambih dos mesas re- 
dondas. La primera, moderada por el 
propio Jaime Garda Padrino, sobre 
Animacidn a la lectura y la segunda, 
moderada por Pedro C. Cerrillo, cate 
drsitico de la Universidad de Castilla- 
La Mancha, organizadora del curso, 
sobre La Literatura ante la Reforma 
Educativa. 

En la primera intervinieron, Antonio 
Basanta, Director General de la Fun- 
daci6n Germh Shchez Ruipérez, 
Juan Isasa, Director de publicaciones 
infantiles y juveniles de S.M. y el ya 
citado Pedro C. Cerrillo. 

En la segunda, participaron un pro- 
fesor de EGB, Jose M. Navarro, un 
profesor de Medias, Fernando Abas- 
cal, tres profesores de Universidad, 
Eloy Martos, Jaime Garda Padrino y 
Francisco Javier Bemal, que aludid a 
las tibias pero mejores perspectivas 
que se han creado para la biblioteca 
escolar con la reforma. 

PONENCIAS Y CONFERENCIAS 
DEL CURSO CELEBRADO EN 1989. 

Jaime García -no, director del Cum 

p6 la presentación de expexiencias y 
materiales. Concretamente, Amando 
Mpez Valero y Pedro Guerrero Ruiz, 
profesores de la Universidad de Mur- 

En el curso tuvo lugar tambien la 
presentacibn de las ponencias y confe 
rencias del segundo curso de Literatura 
infantil celebrado en el verano del 90, 
sobre Poesía infantil. El libro lleva 
el subtftulo: Teoría, crítica e investiga- 
cidn La edicidn ha sido coordinada 
por Jaime Garcla Padrino y Pedro C. 
Cemllo. Se abordan los distintos as- 
pectos de la creación, promocidn y di- 
fusión de la poesía infantil, asf como la 
actual preocupación social por esta 
poesla, en un amplio y rico abaniw de 
aportes y reflexiones. 

Escriben, entre oms, Carmen Bra- 
vo-Villasante (Los grandes poetas y el 
nifío), Juan Cervera (Aproximacidn lú- 
dica a la poesia infantil), Carlos Mur- 
ciano (Hacia una poesia infantil dife- 
rente), Ana Pelegrín (Pot?tica y temas 
de la tradicidn oral). 

La obra, materialmente bien cuidada, 
publicada en la Coleccidn Estudios, 
wntintia y completa el volumen ante 
rior publicado con motivo del primer 
curso celebrado en el verano de 1989. 

PONENCIAS Y CONFERENCIAS DEL 
CURSO CELEBRADO EN 1990. 





c.1 Libro Infantil y Juvenil 
i- 

Guías de lectura 
c 

El Centro Internacional del Libro In- 
fantil y Juvenil de Salamanca ha edita- Q do recientemente dos interesantes 
gulas bibliogrsricas. Por una parte, la 

< titulada Una de robinsones donde 
1- se recogen por edades los textos más 

interesantes relacionados con el mar, 
2 los robinsones, la naturaleza, incluyen- 

do un apartado con "algunas ideas para Q sobrevivirw. 
5 - 

Amar a Mozart 
1 U , Esta gufa de lectura, audición y vi- 
% sionado; dirigida a bibliotecas idanti- 

les y de adultos, ofrece numerosas re- 
ferencias. ~erfectamente estructuradas 
por edad;; y soportes (libros, discos, 
videos), sobre la vida, obra y epoca de 
Mozart. 

El agua 
Como amvliación de la ex~osición 

celebrada d k t e  los meses d i  abril y 
mayo, el Centro del Libro Infantil y 
Juvenil ha editado también un folleto 
dedicado al tema del "agua". Según los 
organizadores, "intentamos la concien- 
ciación de las nuevas generaciones so- 

Biblioteques 
per la pau 

La biblioteca infantil Santa Creu 
ha editado un folleto donde se re- 
coge información y sugerencias de 
actividades relacionadas con la 
Paz. Proponen la selección de li- 
bros relacionados con este tema y 
la realización de actividades a par- 
tu de ellos (Vull una medalla de 
Carmi-Eco, El gentil dragdn rojo 
de Velthuijo, o La bomba y el ge- 
neral de Lluisot). 

Otras propuestas como murales, 
creación de un diario por la paz, in- 
vitar a un ilustrador, plantar flores, 
o tambibn, montar un juego de la 
paz, en lugar de un juego de la oca, 
completan este interesante folleto. 

Biblioteca Santa Creu 
Hospital, 56. 
08001 BARCELONA 
Tel. (93) 302 53 48 

bre la importancia del agua en nuestra 
vida y la necesidad de cuidarla y pre- 
servarla de nuestra propia inconscien- 
cia". Además de los elementos y obje- 
tos de la exposición, se proponen una 
serie de actividades en tomo al tema: 
hacer funcionar las máquinas expues- 
tas, realizar experimentos flsicos a tra- 
vés de juegos, relacionar el agua con 
los libros infantiles, evidenciar los 
usos del agua en la vida cotidiana o las 
relaciones del agua con la mdsica. 

Libros Útiles 
Considerado el juego como un pilar 

basico de las actividades en los mime 
ros años de la escolaridad infantil, y 
buscando que los aprendizajes se pre- 
senten de forma desenfadada, no com- 
petitiva y con una participación plena, 
la Biblioteca Pública Municipal 
Arroyo de la Miel de Benalmádena 
(Millaga) ha editado un catálogo con 
motivo de la exposición "Libros para 
llevar y hacer" (diversiones, juegos, 
entretenimientos y otros menesteres), 
donde se exhibe un amplio ndmero de 
libros agrupados bajo los siguientes te- 
mas: libro-iuegos, cometas, estampa- 

ci64 juegos educativos, juguetes, pa- 
piroflexia, trabajos manuales, folklore 
infantil, trabalenguas, juegos popula- 
res, adivinanzas y un largo etdtera 
que culmina en una interesante biblio- 
grafía para padres y educadores. 

Una interesante iniciativa, que se ha 
desmollado durante los meses de ve- 
rano con el apoyo del Ayuntamiento 
de Benalmádena. 

Novedades editoriales 
Papeh?~ es otra publicación de 

Ediciones Mililn que cada mes ofrece- 
rá materiales para lo que denominan 
una coeducación o educación compar- 
tida entre la escuela y la familia. 

Está destinada a nifios que aprenden 
a leer (4 a 8 años) y según su director 
"es una dternativa al clilsico tebeo o 
comic". 

El precio es de 200 Ptas., la periodi- 
cidad mensual y el contenido se basa 
en cuentos, historietas, juegos, recetas 
de cocina, recortables, etcetera. 

La revista se podrá encontrar en 
quioscos o directamente en: 

Ediciones Milh 
Balmes, 32.39. l a  
08007 BARCELONA 
Tel. (93) 302 01 19 

Serie Roja de Noguer 
Dentro de la colección "Cuatro 

Vientos", la editorial nos anuncia la 
creación de una serie para jóvenes y 
adultos denominada "Serie Roja". Con 
ella se pretende ofrecer a los lectores 
una selección de obras que, tanto por 

su temiltica como por su valor literario, 
permitan una lectura amplia e intere- 
sante. 

Algunos de los títulos aparecidos: 
La luna en las barracas, de Alberto 

Manzi. 
El problema de los milrcoles, de 

Laura Nathanson. 
Que bailen los esclaws, de Paula 

Fox. 
Silas, de Cecil Bodker. 
En preparación (nuevo diseño de 

portada): 
La jaula del unicornio de Hilda Pt+ 

rera. 
El hacha, de Gary Paulsen. 
La familia Tillerman busca hogar, 

de Cynthia Voigth. 
Trampa bajo las aguas, de Josep 

Vallverdli. 
Sadako quiere MMr, de Karl B ~ c k -  

ner. 
Para m& informaci6n: 
Noguer 
PQ de Gracia, 96 
08008 BARCELONA 
Tel. (93) 215 65 16 



Trazos 

RECUPERACI~N Y DIFUSION DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 

Galicia no tempo 

El proyecto cultur;il Galicia no tern- 
po ha sido concebido como un progra- 
ma de acciones escalonadas desde el 
año 90 hasta el 93- orientado hacia la 
recuperación histbrica de la identidad 
cultural de Galicia. En una primera fa- 
se que acaba de finalizar- las múlti- 
ples actividades del programa se han 
centrado en las manifestaciones artlsti- 
cas relativas a la escultura y la orfebre- 
ría; por una parte, con un ambicioso 
programa de restauración del patrimo- 
nio artfstico mueble; y por otra, con 
una serie de exposiciones que recogen 
las piezas más representativas, desde 
la prehistoria a la actualidad. 

Paralelamente, se ha procedido a la 
rehabilitación de una serie de espacios 
de gran valor artístico, con el fin de 
utilizarlos wmo salas de exposiciones. 
La fase más espectacular ha sido la re- 
cuperación y acondicionamiento de 
gran parte del Monasterio de San Mar- 
tifio Pinario, situado a pocos metros de 
la catedral compostelana. Con ello, el 
propio edificio se ha convertido en la 
obra principal de la muestra. 
Las Rafces -Rehistoria y antigile 

dad-, el Comino -la Edad Media-, el 
Esplendor -la fuerza creadora del Ba- 
=o- y la Nueva identidad -la actuali- 
dad-, son las cuatro etapas en que se 
ha estrucnirado el "tiempo" de la ex- 
posición. 

Las instituciones promotoras de este 
proyecto han sido la Xunta de Galicia 
y el Arzobispado de Santiago de Com- 
postela, contando con la colaboración 
de numerosas entidades y particulares 
(dibcesis, ayuntamientos, diputacio- 
nes, museos, etcétera). 

habilitación y restauración, as1 como 
reflexiones sobre el contenido general 
de la exposición y propuestas de futu- 
ro. Este catálogo se ha editado en siete 
idiomas. 

- Producción musical por parte 
del grupo Milladoiro, a modo de relato 
musical que sigue los cuatro tiempos 
de la exposición. Se ha editado en so- 
porte disco, cassette y disco compacto. 

- Colección de carteles, diapositi- 
vas y otros elementos divulgadores de 
las señas de identidad de la exposi- 
ción. 

- Material didhctico estnicturaáo 
por niveles con hojas didacticas, su- 
perposiciones, recortables, fichas grá- 
ficas de trabajo, etcktera, como com- 
plemento a las visitas concertadas con 
grupos de estudiantes de EGB, BUP, 
FP y COU. Tambien se han convoca- 
do diversos concursos dirigidos a los 
escolares sobre el contenido de la ex- 
posición. 

- Audiovisuales (video y pelfcu- 
la), en convenio con RTV de Galicia 
en los que se muestran las distintas fa- 
ses de la exposición: preparación y 
montaje, actividades de restauración, 
etdtera. Asimismo, la televisión galle- 
ga ha programado una serie de 17 do- 
cumentales sobre Galicia no tempo y 
diferentes manifestaciones artísticas 
gallegas. 

- Instalación en la exposición de una 
serie de pantallas táctiles para que 
los visitantes puedan obtener diversas 
informaciones mediante el "diáiogo" 
con la pantalla informAtica. 

- Cursos y ciclos de conferen- 
cias sobre las diferentes épocas artis- 
ticas y uno dedicado a Museología. 

Las iniciativas desarrolladas para la 
difusidn de esta exposición han sido 
las siguientes: 

- Edicibn de un catalogo en el que 
se reflejan: las fichas y fotograffas de 
todas las piezas expuestas, estudios de 
conocidos especialistas sobre los cua- 
tro gmndes tiempos de la exposicih, 
memorias sobre los programas de re- 

Proyecto general 

lQ Exposición Galicia no tem- 
po, centrada en la escultura y la 
orfebrería. (Enero 1991 - Sep 
tiembre 1991 ) 

2e Exposición sobre el azaba- 
che, la pintura y el grabado en el 
arte gallego. (A50 1992) 

Y Exposición que tomará co- 
mo punto referencia1 el fenbmeno 
Jacobeo. (Aíío 1992) 
4" Desarrollo de un Programa 

museogrdjco que contemple to- 
das las fases para la creación de 
un gran Museo eclesihtico en el 
Monasterio de San Martiño Pina- 
no. 

Para más informacibn: 
Mosteiro de San Martiiio Pinario 
Exposición Galicia no Tempo 
Praza da Inmaculada, 5 
15704 SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 
n(981) 57 45 02 





Campaña COBl LEYENDO 

Concurso Literario Escolar 
El pasado cuatro de julio el Ministro 

de Cultura, Jordi Sol6 Tura, presidió el 
acto de entrega de los premios a los 
ganadores del Concurso Literario Es- 
colar celebrado dentro de la Campaña 
Cobi Leyendo. Estaba acompafiado 
por el Director General del Libro y Bi- 
bliotecas, Federico Ibáíiez Soler, la 
Directora del Centro del Libro y Lec- 
tura, Carmen Lacambra, Francisco Pé- 
rez González, Vicepresidente de la 
Fundación Santillana; Juan izeta, Di- 
rector de la Fundación Santa María y 
Antonio Basanta, director de la Funda- 
ción Germán Shchez Ruiwez, enti- 
dades patrocinadoras del mismo. En 
las palabras de clausura, el Ministro 
puso especial tnfasis en la importancia 
de la lectura, recordando sus años ju- 
veniles y duros superados gracias pre- 
cisamente a los libros. 

La Campah Cobi leyendo, dedicada 
al fomento de la lectura, está orientada 
fundamentalmente a los estamentos 
más jbvenes de la sociedad espafiola y 
m8s concretamente a los alumnos de 
EGB, BUP y FP, menores de edad. 

El diseflo de dicha Campaña, que tu- 
vo como ejes fundamentales su carác- 
ter didmico y participativo y un con- 
tenido lódico, placentero, de diversión, 
se materializó en la utilizacibn de Co- 
bi, mascota de los Juegos Ollmpicos 
de Barcelona 92, en actitud lectora, di- 
seáado especialmente por Javier Ma- 
riscal para el Ministerio de Cultura y 
cuyos derechos de reproducción en ex- 
clusiva fueron autorizados también por 
el Comité organizador Olfmpico Bar- 
celona'92, lo cual permitió la prepara- 
ción de todos los materiales utilizados: 
camisetas, globos, pegatinas, chapas, 
carteles, etcétera, en los cuales figura- 
ba estampada la imagen de "Cobi l e  
yendo ". 

Aproximadamente unos 35.000 car- 
teles fueron distribuidos entre los cer- 
ca de 30.000 centros docentes póblicos 
y privados de toda Espaíia, librerlas y 
bibliotecas de titularidad estatal, y 
otros 20.000 en tamaño mayor, fueron 
también fijados durante todo el mes de 
Septiembre en las cerca de 3.000 cabi- 
nas telefbnicas, gestionadas para la fir- 
ma Cabitel e instaladas en 107 capita- 

.les y ciudades espadolas de más de 
50.000 habitantes. 

Además de la exhibición de tales 
carteles, tambien fueron expuestos en 

El Ministro de Cultura entrega a Susana Abad González, alumna de 39 de EGB, de 
Vega de Espinareda (León) d diploma del premio obtenido. A su izquierda, Federico 
Ibáñez, Director General del ü k o  y Bibliotecas; a w derecha, Francisco Pkrez 
González, Vicepresidente de la Fundación Santillana. 

las mismas cabinas y distribuidos en- 
tre los citados centros las bases del 
Concurso Literario Escolar. 

Se recibieron m4s de 5.000 trabajos 
originales, previamente seleccionados 
por los diferentes centros docentes; 
trabajos en los que su personaje princi- 
pal o secundario era precisamente la 
mascota ollmpica. Sesenta alumnos 
(40 de EGB y 20 de BUP-FP) resulta- 
ron ganadores. El premio consiste en 
100.000 pesetas, para canjear los li- 
bros en cualquier librería del pals. 

En dicho acto se hizo entrega tam- 
bien de los restantes premios estable 

cidos por sorteo a favor de los alum- 
nos participantes y no galardonados - 
12 bibliotecas integradas por 100 títu- 
los cada una-, a los centros docentes -6 
vales por importe de 1.000.000 de pts. 
cada uno para comprar libros con des- 
tino a sus respectivas bibliotecas- y a 
los profesores -3 vales de viaje por im- 
porte de 250.000 pts. cada uno-. 

En todas las lenguas 
Los trabajos premiados son en caste- 

llano, bable, catalán, gallego y vas- 
cuence. Por Comunidades, la más des- 
tacada fue Galicia (9)- seguida de 
Castilla-León y Andalucia (7); Astu- 
rias, Madrid y Pafs Vasco (6); Catalu- 
fia y Comunidad Valenciana (5); Ara- 
gón (4); Castilla-La Mancha (2); 
Murcia, Cantabria y Navarra (1). Por 
ciudades, las m4s galardonadas fueron 
Madrid (S), Zaragoza y Negun-Getxo 
(3), Elda (Alicante), Vitoria y Málaga 
(2). El centro más premiado fue el Ins- 
tituto de Bachillerato Getxo 4-Romo, 
con tres relatos seleccionados, dos en 
castellano y uno en vascuence. 



c .2  En primera persona 
Q 
k- 

JUAN CERVERA 

Hace varios años que co- 
nozco a JUAN CERVE- 
RA. Incluso me honra con 
su amistad desde un princi- 
pio; pienso que por afíni- 
dad de intereses: la ense- 
fianza, la literatura, los 
niflos ... 

La constitución y aspec- 
to ffsico de su persona le 
confieren una imagen de 
seriedad, que se desmoro- 
na cuando hablas con él. 
Tiene una conversación tan 
fluida y amena que resulta 
al mismo tiempo un ejerci- 
cio formativo y una misce- 
lhea recreativa. 

Hoy le he llamado por 
teléfono a la Escuela Uni- 
versitaria de formaci6n del 
profesorado de Valencia, 
de la que es catedrático de 
Didhctica de la Lengua y la 
Literatura con el perfil de 
Literatura infantil y dra- 
matimcidn, para solicitarle 
una entrevista. Estoy pala- 
deando de antemano el 

Premio Nacional de Literatura Infantil 

buen rato que voy a pasar 
con sus apreciaciones y 
precisiones en unas cuan- 
tas preguntas profesionales 
que le voy a plantear. Me 
recibe y charlamos en su departa- 
mento durante una hora, entre clase 
y clase: 

Oye, Juan, ;qué significa eso 
del perfil de Literatura infantil y 
dramatización? Te aseguro que 
quienes no andamos por los esca- 
lafones de la Universidad no lo 
terminamos de entender. 

La cátedra es de Didáctica de la 
Lengua y la Literatura, pero desde 
hace un tiempo cuando uno opta a 
una cátedra puede escoger un per- 
fil, que ha de coincidir con el tftulo 
de una asignatura que se esté im- 
partiendo en el centro. Algunos 
simplifican la denominación y di- 
cen sedamente catedrfitico de Lite- 
ratura Infantil. Puede entenderse así, 
pero la p1txki6n es necesaria 

Según esto, ;hay muchos cate- 
dráticos de Literatura infantil en 
Espafia? 
Profesores que impartan la asigna- 
tura hay unos cuantos. AquI mis- 

El libro Teoría de la 
Literatura infantil 
acaba de salir al 

mercado (Ed. 
Mensajero) 

mo, en nuestra Escuela, somos tres. 
Pero catedráticos con este perfil, como 
te he explicado, por ahora soy el único 
y el primero. Según las previsiones, 
dentro de unos meses es posible que 
haya otro. 

;Tiene aceptaci6n la Literatura 
infantil como asignatura de estudio? 

Los alumnos de E.G.B. no estudian 
Literatura infantil. Lo importante es 
que ellos entren en contacto con esta 

literatura a través de los 
cuentos orales, la lectura, el 
teatro, la dramatización y 
otras actividades. Pero en al- 
gunas Escuelas de Magiste 
rio se estudia Literatura in- 
fantil con mucha aceptacidn 
por parte de los alumnos, que 
la escogen como asignatura 
optativa. Ahora mismo se in- 
tenta extenderla a todos los 
futuros maestros y hay mu- 
chos alumnos y profesores 
interesados en ello. La Socie- 
dad Espaflola de Didáctica 
de la Lengua y la Literatura 
recientemente constituida y 
de la que soy Vicepresidente, 
desempeflará sin duda papel 
importante de esta tarea. 

;Razones para dedicarse 
a la literatura infantil? 

Personalmente, muchas. 
Siempre me ha gustado la li- 
teratura. Pero mi dedicación 
a la infantil empez6 por el 
teatro. Como otros muchos, 
interpreté teatro cuando era 
niflo. Siendo profesor de Ba- 
chillerato dirigf grupos de 
teatro. Luego, como profesor 
de Magisterio, descubrí la 
dramatización como activi- 
dad escolar, al principio de 

los aflos 70, con motivo de la reforma 
de Villar Palasl. Anteriormente ya ha- 
bia tenido algunas colaboraciones con 
TVE, para la que preparé con alumnos 
de Bachillerato y universitarios varias 
obras en un espacio destinado a los ni- 
flos, que realizaba sobre todo Pilar Mi- 
ró. La dedicaci6n a la dramatización 
me hizo descubrir su marco más am- 
plio que es el de la literatura infantil 
en su conjunto. Y en ello sigo, compa- 
ginando investigación y creación. 

;Cuál de tus obras de investiga- 
ci6n te ha dado más satisfacciones? 

Depende del punto de vista. la His- 
toria del teatro infantil espaflol me 
proporcionó el Premio Extraordinario 
del Doctorado en 1976, y el Premio 
Nacional de Literatura infantil, en su 
modalidad de Investigacion, en 1980. 
Cdmo practicar la dramatizacidn con 
niflos de 4 a 14 anos, me ha dado trece 
ediciones, desde 1981. La literatura 
infantil en la eQcacidn básica ha al- 
canzado cinco ediciones, desde 1984. 



Estas obras proporcionan una satis- 
facción afíadida y es que en muchas 
Escuelas de Magisterio, tanto en Es- 
pana como en Hispanoamérica, se 
utilizan como libros de estudio o de 
consulta. 
;Y de tus obras de creación? 
Estas me han dado otro tipo de satis- 

facciones: la risa o el aplauso & los 
ninos cuando contemplan una obra de 
teatro que uno ha escrito, a las pregun- 
tas ingenuas que te formulan cuando 
das una charla, o tienen un encuentro 
con el autor. De estas las más difundi- 
das, por ahora, son La leyenda de las 
palabras y Javi, sus amigos y sus ca- 
charros. Unas diez de estas obras de 
creacibn cuentan con varias ediciones. 
Y una de ellas, Tenia un gallo en la 
garganta, se ha traducido al portugués 
en Brasil. 
&Y que tienes en perspectiva? 
Por ahora un libro de narrativa y 

otro de teatro, que espero que estén en 
la calle dentro de poco. Además de un 
trabajo de Teoría de la literatura in- 
fantil, que se está ultimando y que 
creo que puede ser muy útil. 
[N. de la R. Este libro acaba de ser 
publicado por la Editorial Mensaje- 
ro] 

E S necesario 
que se arbitren 
fórmulas para 

que la literatura infantil 
llegue a todos los niíios. 
Más bibliotecas, más 
teatro para niíios, más 
libros de poesía para 
nülos y más canciones 
verdaderamente 
infantiles 

Según criterio, ;qué le falta y que 
le sobra a la literatura infantil espa- 
ilola actual? 

Le falta estudio. Cierto que hay bas- 
tantes tesis doctorales en marcha que 
abordan temas de literatura infantil. 
Pero debería haber más. Y debería 
existir alguna lfnea de doctorado de li- 
teratura infantil. Creo que esto se su- 
perará en breve plazo. Todo lo breve 
que suponen un cambio de mentalidad 

y de actitudes. Desde hace unos 
años doy tres crtditos de doctora- 
do que versan sobre el teatro in- 
fantil espaíiol, y no han faltado 
alumnos. jQu6 sobra? Tal vez 
traducciones poco significativas, 
aunque altimamente las editoria- 
les escogen mejor los textos ex- 
tranjeros, van valorando cada vez 
más a los autores espafloles ya 
hasta los exportan. 

;Nada más? 
SI; algo muy importante: que se 

arbitren f6rmula.s para que la lite 
ratura infantil llegue a todos los 
nifios. Más bibliotecas, más tea- 
tro para niflos, más libros de poe- 
sla para niflos y más canciones 
verdaderamente infantiles. 

Me hubiese quedado más rato 
escuchándole. Pero sus obligacio- 
nes docentes le reclaman. Y con 
la promesa de un próximo en- 
cuentro de amistad, me despide a 
la puerta de su aula. 

Carmelo González Velasco 
Profesor 6n el C.P. de 

Prácticas. Valencia. 

PUBLICIDAD 



Registro ajeno 

O Indignas bibliotecas 

A prop6sito de una informaci6n pu- 
blicada en su diario sobre el poco ha- 
bito de lectura de los españoles, me 
gustaría ilustrarla con un ejemplo que 
considero revelador. 

Se trata de la pdctica inexistencia 
de bibliotecas universitarias que sean 
dignas de ese nombre. A lo mas, se 
podría hablar de colección de libros 
dispersos por las facultades-escuelas 
de la correspondiente universidad. A 
todo ello se une el increlble sistema de 
estudio donde los apuntes son tan im- 
portantes que hacen que el estudiante 
se despreocupe de buscar una biblio- 
grafía que, ademh, le sería difícil en- 
contrar. A su vez, suelen ir acompaila- 
dos de otros apuntes, mal llamados 
libro e impresos por la respectiva sec- 
ción de publicaciones, en los que un 
catedrático o un profesor se ha encar- 
gado de recopilar la información de 
los verdaderos libros y que, con el mí- 
nimo esfuerzo, le va a permitir impar- 
tir su asignatura durante años. 

Por si fuera poco, si al@ incauto e 
iluso estudiante se atreve a buscar bi- 
bliografla y a leerla in sifu, puede que 
se encuentre con que la biblioteca ha 
sido convertida por sus compafleros en 
un salón de mus apestado de tabaco en 
el que el silencio es s610 un cartel 
acompañado depor fawr. 

Como ejemplo, ilustraré un caso que 
conozco: la ETSI Industriales de Ma- 
drid. Hasta comienzos del curso 87-88 
no hubo una sala en la que realmente 
se pudiese esnidiar y leer a gusto. Bue- 

no, hasta cierto punto, ya que para evi- 
tar el anterior desmadre los alumnos 
tienen que ocupar unos pupitres sepa- 
rados de los vecinos laterales y de en- 
frente por unas paredes de madera 
aglomerada, para eliminar el menor 
atisbo de iniciar una conversación. 
Hay, ademh, un vigilante que se en- 
carga de controlar que nadie fume o 
hable. 

Aunque parezca increíble, es asl, y 
en nuestro país, por ahora, no podria 
ser de otra manera. El metodo de estu- 
dio, la escasa dotación de medios, el 
poco habito de lectura que se adquiere 
en la infancia y las manifestaciones de 
intolerancia, como en el caso de los 
fumadores, hacen que sigamos a gran 
distancia, tambih en este aspecto, de 
los países de nuestro entorno. 

Y es que, en ellos, hay bibliotecas 
universitarias en las que cualquier es- 
tudiante tiene acceso a todo tipo de li- 
bros, revistas e incluso diarios nacio- 
nales e internacionales. Para disfrutar 
de todo ello, el estudiante dispone en 
muchos casos de mttodos de biisqueda 
informatizados, libertad de movimien- 
tos entre las estanterías y mesas en las 
que no tiene por que estar obligado a 
toparse de frente con una pared. 

Aunque en algunos aspectos se pue- 
dan conseguir logros parciales, la 
equiparación completa supone una 
transformación en la sociedad que 
afecta a todos sus estamentos y de la 
que, desgraciadamente, he apreciado 
hasta ahora muy pocos indicios. 

De EI Pafs, "Cartas al Director", 
3 de agosto de 1991. 

m 

1 Chumy Chúmez en El Independiente (7-7-1991) 
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M ateriai audiovisual (en 
euskera y castellano) 

que por medio de ochenta 
diapositivas ilustradas hace 
un recomdo por la historia 
de la escritura, el libro y las 
bibliotecas. Plinio el viejo, 
escritor romano, es la figura 
central que nos gula por es- 
ta historia que comienza 
con nuestros antepasados 
que grababan en piedras y 
huesos las primeras líneas y 
marcas, para siguiendo con 
las culturas mesopotámicas, 
egipcias, fenicias, griegas y 
romanas llegar a nuestra era 
donde encontramos los hi- 
tos fundamentales en el d e  
sarro110 del libro (los copis- 
tas, la fabricación del papel, 
invención de la imprenta, 
edición de la Enciclopedia 
francesa, el uso del color ...) 
y las bibliotecas (las de los 
califas arabes, las de los 
monasterios, la democrati- 
zación en su acceso...). En 

LIBURUA ETA LIBURUTEGIA: 40.000 urtetako 
historia = LIBROS Y BIBLIOTECAS: Una 
historia de 40.000 ailos 

Dirección de Concha Chaos.- San Sebastián: Asocia- 
ción de Biblk~tecarhs y Documentalistas de Guipúzcaa, 
1991. 
Contiene 80 diapositivas y una casete. 
1. Libros-Histona. 2. Escritura-Historia. 3. Bibliotecas-His- 
toria. l. Chaos, Concha, dir. 11. Asociacidn de Biblioteca- 
rios y Documentalistas de Guipúzcoa. 
M 
su filtimo apartado se seílala cimiento y se anima a los 
la aparición de otros sopor- destinatarios de este mate- 
tes que complementan al li- rial, el pfiblico infantil, a 
bro en su difusión del cono- que acudan y utilicen las bi- 

L 
bliotecas de su localidad. 1, 
Los autores de esta obra 
han prestado atencibn, en c' 
funci6n del pdblico al que \ 
se dirige, a la ilustración 

ambientacion sonora y la 
L2 (clara y humorística), la 

lectura del texto para íos Q 
narradores que prestan su 
voz a Plinio, y la presenta- e2 
ción, aunque mínima, de 
otras culturas (china, preco- (I 
lombinas ...) que elaboraron e 2 
sus propios sistemas d i -  
gdficos. Resumiendo, un r-) 
interesante material para L 
alumnos de EGB, en el que u 
con un lenguaje accesible se 
sefiala la evolución de la es- 
critura y el libro. Y, princi- k 
palmente, donde se les ani- 
ma a la utilización de las 
bibliotecas. 

Para más información: 
Assciaci6n de BiMiotecarios y 

Documentalistas de Guipútcoa 
Eustasio Amilibia 4, local 42 

2001 1 San Sebastih 

R eimpresibn de la prime 
ra edición (Barcelona, 

1923-1927) del Palau: bi- 
bliografía retrospectiva fun- 
damental para el libro espa- 
ñol, o de temhtica espanola, 
antiguo. Contiene por orden 
aifabetico de autores, anóni- 
mos y seudónimos, los li- 
bros, optísculos, hojas y 
grabados "dignos de ser 
conservados y estudiados, 
impresos en España y Ame 
rica latina; además, todos 
aquellos en lenguas penin- 
sulares o referentes a dichas 
razas, salidos de las prensas 
extranjeras", en palabras de 
SU autor. 

La obra nació con un 
marcado carácter de instru- 
mento de trabaio Dara estu- 

MANUAL DEL LIBRERO HISPANO-AMERICANO: 
Inventario bibliográfico de la roducción científica r literaria de Espaila y de la 1 merica Latina desde 
a invención de la ¡m renta hasta nuestros días, 

critos 
P con el valor comercia de todos los artículos d e s  

Por Antonio Palau y Dulcet; pr6logo de Agustin Palau 
Claveras- 1 ed., reimp.- Madrid: Julio Ollero, 1990.- 7 v. 
1. Bibliografia hrSpano-amencana. l. Palau y Dulcet, Anto- 
nio. 
o1 

diosos y, sobre todo, libre- nombres antiguos de aque 
ros. Es por ello que se sella- llas localidades que tuvie 
la el valor comercial (de la ran imprenta. 
época en que se edit6 el Unade las características 
Manual, claro está) de cada diferenciadoras de este Ma- 
obra resefiada y que los da- nual respecto a los existen- 

MANUAL 
DEL LIBRERO 

HISPANO - AMERICANO 

tos se presenten claramente. tes has& ese momento es que en el Palau se ordenan 
Con este mismo fin, de rá- que éstos s610 reflejaban lo cronológicamente todas las 
pida consulta, Palau incluyó que poselan o habfan visto ediciones de nuestros más 
un Diccionario con los sus autores y. sobre todo. dlebresescritores. 

TESAURO DE MEDIO AMBIENTE 

Madrid: MOPU, 1991 .- 31 9 p.- (Textos y üocumentos) 
1. Medio Ambiente- iñesauri 
674(083.86) 

E steTesaumeselresultado 
de la  visión de la parte 

de Tesauro i a c h i i  en el estu- 
dio Glosario sobre Ordena- 
aón del territorio, urbanismo 
y medio ambiente realizado 
por Fuinca Tras una e x p  
nencia de tres allos de utiliza- 
ción e Mmción & 15.000 

documentos se introdujeron 
nuevos términos y elimina- 
ron otros. El Tesauro actual 
cuenta con 2.320 descripto- 
res, 608 no descriptores y 
8.430 relaciones semánti- 
cas. Se abarcan los siguien- 
tes campos: áreas básicas 
(medio natural, asentarnien- 

tos humanos, impacto am- 
biental, política ambiental y 
tecnología ambiental), áreas 
comunes (medio social, de- 
recho, actividad económica, 
ciencia y tecnologfa) y 
áreas complementarias 
(geografla política, Organi- 
zaciones Internacionales). 
Consta de un tesauro alfa- 

Wco, otro temático y de un 
Mice permutado KWOC. El 
Tesauro de Medio Ambiente 
esta tambikn disponible en so- 
pate informática. 
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JORNADAS SOBRE BIBLIOTECAS PUBLICAS (28 
y 3? 1989 y 1990. San Sebastidn) 

\ 
San Sebastan: Asociacian de Biblbtecarb y Documen- 
talistas de Guipúzcoa, 199 1. - 203 p. 
1. Bibliotecas públicas. l. Asociacidn de Biblkhxxrios y 
Do~vmentalistas de Guipúzcoa. 
027 ( 3  

L a presente obra recoge 
las ponencias presenta- 

das en las ii y 111 Jornadas 
sobre Bibliotecas Wblicas 
oqpnizadas por la Asocia- 
ción de Bibliotecarios y Do- 
cumentalistas de Guipdiz- 
coa, que tuvieron lugar, 
respectivamente, los dlas 19 
al 21 de mayo de 1989, y 
del 11 al 13 de mayo de 
1990, en San Sebastih: La 

formacidn universitaria en 
biblioteconomía y documen- 
tacidn: revisidn de los pla- 
nes de estudio existentes/ 
Mercedes Caridad; La ani- 
macidn a la lectura en las 
bibliotecas públicas: diver- 
sas fdrrnulas para no desa- 
nimarse/ Blanca Calvo; La 
promocidn de la literatura 
infantil y juvenil en Fran- 
cia/ D. Dupont Escarpit; 

Sistema de automatizacidn 
de bibliotecas & Euskadi: 
estudio de viabilidad/ L. 
Moreno; Automatizacidn & 
bibliotecas: principios/ M J. 
Pedraza; El CD-ROM como 
sistema informático / M. 
Wood; Situacidn, tecnolo- 
gía y aplicaciones del vi- 
&otex a nivel nacional e in- 
ternacional/ L. P6rez del 
Puerto; Eusko bibliogra- 
phia: pasado, presente y fic- 
turo/ J. Bilbao, L. Moreno; 
El sistema de referencia: bi- 
bliografla local/ J. Fe&- 
dez; La coleccidn local y la 
informacidn comunitaria: 
un servicio de la biblioteca 
públical A. Bailac; Las pu- 
blicaciones periddicas en la 
biblioteca p ú b l i c  S. Ola- 
rán; La biblioteca escolar/ 
A. Basanta 

DIRECTORIO ESPAROL DE INVESTIGACION EN 
COMUNICACION 1991 

Barcelona: Generalitat, Centre d'lnwst@acib de la Comu- 
nicacib, 1991. - 387 p. 
Textos en castellano, cataldn e h@s 
1. Comunicacidn social-Directorios. l. Centre d'lnwtiaa- 
cib de la Comunicaci6 (Barcelona) 
659.3 

L a información de este di- 
rectorio es una parte del 

Banco de Datos COMCAT. - - 

iniciado en 1988 y produci: 
do por el Centre d'investi- 
gació de la Comunicació. 
Esta primera edici6n contie 
ne información de carácter 
sistemAtico sobre las princi- 
pales instituciones y -perso- 
nas dedicadas al estudio de 
los fenómenos comunicati- 
vos en Espafla. Cubre el iím- 
bito de la comunicación so- 
cial en sentido global: desde 
los diferentes medios y ser- 
vicios (cine, comic, docu- 
mentación, fonografla, foto- 
grafía, libro, marketing, 
prensa, propaganda polftica, 
publicidad, radio, relaciones 
ptiblicas, telecomunicacio- 
nes, telemtttica, televisih, 
video) y desde las diversas 

disciplinas científicas. Se 
presentan índices de medios 
y servicios comunicativos, 
de disciplinas, de Comuni- 
dades Autónomas, y de 
acrónimos. Tambih un glo- 
sario trilingtie. 

LOS LENGUAJES DE INDIZACION: Concepción, 
construcción y utilización en los sistemas 
documentales 

BOLETIN BIBLIOTECARIOS POR LA PAZ 

N* O.- Madrid: Biblbtecarbs por la Paz, 1991. 

Georges Van Slype; traduccidn del francés por Pedro 
Hipola, Fblix de Moya.- Madrid: Fundacan Gerrnán San- 
chez Ruipérer: Pirámide, 1991.- 198 p.- (Biblioteca del 
Libro) 
Biblbgrafla 
1. Lenguajes tí8 hdriaci6n. 2. Thesaurl. l. SIYpe, Geor- 

E.5." 

L a opción por lenguajes 
de indizacibn libres -lis- 

tas de palabras clave- o con- 
trolados -thesauros- es uno 
de los dilemas a los que se 
enfrentan habitualmente los 
documentalistas. 

En este libro, se puede en- 
contrar abundante - informa- 
ci6n para solucionar este en- 
tuerto, asf como otros 
muchos, ya que se presenta 
un riguroso y bien estnictura- 
do compendio de todos los 
aspectos relativos a los len- zación, etcetera. 
guajes de indización: tipolo- Esta obra, al igual que su 
gía, estructura, construcción, autor, es ya un clásico de r e  
costes, mantenimiento, siste- ferencia en la materia que 
mas de btisqueda, automati- trata. 
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gen no es la m& justa. En 
numerosas bibliotecas pd- 
blicas de diferentes comuni- 
dades los bibliotecarios es- 
parloles reaccionaron con 
sus propias herramientas de 
trabajo: los libros y demiís 
documentos (conferencias, 
exposiciones...). El grupo 

, de Bibliotecarios por la Paz 
, recoge en esta modesta pu- 

blicación (pero significativa 
por lo que tiene de muestra 

, de un nuevo personal bi- 
bliotecaxio) algunas de las 
reflexiones realizadas por 

- escritores y especialistas so- 

L a imagen social del bi- 
bliotecario es la de la 

persona abstralda, sumergi- 
da en sus papelotes y con la 
vista puesta más en el pasa- 
do que en el presente. La 
llamada guerra del Golfo ha 
puesto de manifiesto que en 
el momento actual esa ima- 

bre el tema de la guerra. 
ara mAs in ormaci n: 

Club de Amigos 
de la Unesco 
(Bibliotecariaa por 
la Paz) 
ñ a .  T i  de Moiini. 8 
28012 Madrid C 



Teoría e Investigación 

E sta obra es el. primero 
de los cuatro volfimenes 

que el autor elabora descri- 
biendo un programa alterna- 
tivo para la educación de 
personas de edades com- 
prendidas entre los 4 6 5 
años y la madurez, basado 
en una sucesión de cuatro 
formas de saber: mítico, ro- 
mántico, filosófico e iróni- 
co. En palabras de M. W. 
Apple, prologuista "cada 
forma se edifica sobre las 
demás y la totalidad nos 
permite prevenir la reduc- 
ción de la educación a lo tri- 
vial". 

El libro comienza con la 
fantasía infantil y va expo- 
niendo su descuido en la 
teoría y en la investigación 
educativa, la vida intelec- 

LA COMPRENSION DE LA REALIDAD EN LA E W -  $ CACION INFANTIL Y PRIMARIA 

Kiemn Egan.- Madrid : MEC : Morata, 1991.- 238 p.- 
Educación infantil y primaria; 19) b ibliografla 
1. Educación-Teoría. 2. Psiwlogla & la educacibn. l. 

tual de los niños y las impli- 
caciones educativas denva- 
das del hecho de que los ni- 
fios pequeños se encuadren 
con rapidez en una cultura 
oral, las *didas que for- 
man parte inevitable de la 
educación, la forma del 
cuento y c6mo pueden utili- 
zarse sus características for- 
madas para enseñar cual- 
quier tipo de contenido 
cumcular y sus implicacio- 
nes para el conjunto del cu- 

David J. Hargreaves.- Madrid : MEC : Morata, 1991.- 
20 1 p. : il. - (Educación infantil y primaria; 20) 
Biblioara fia 
1. ~dÜcack5n artistica. l. Hargreaws, David J. 
372.874 

S e resumen en primer lu- 
gar las bases teóricas, 

presentándose un amplio 
cuadro de las contribucio- 
nes efectuadas por la psicu- 
logía evolutiva. En la s e  
gunda parte se tratan los 
diversos campos arttsticos 
(dibujo, escritura, música, es- 
cultura, arte dramático), y fi- 
nalmente se estudia la zona 
de contacto entre la psicolo- 
gía evolutiva y la educación 
artística. Colaboran en la 
obra especialistas interna- 
cionales que exponen los 
resultados de sus filtimas 
investigaciones y experien- 
cias educativas relacionadas 
con el desarrollo de la aea- 

tividad y de la sensibilidad 
estética. El libro aclara al- 
gunos de los procesos de la 
conducta artistica infantil. 

mculum de la primera in- 
fancia, cerrándose con una 
presentación de un cumcu- 
Ium para la primera infancia I 
que &@o& los principios 
desarrollados a lo largo del 
libro, junto con las conve- 
niencias de esos principios 
para los métodos de ense 
-a y para la planifica- 
ción y diseflo de lecciones, 
didaicticas y unidades. Una 
obra que intenta preservar 
lo poCtico e imaginativo de 

los ninos en una epoca en la c 
que tantas fuenas parecen LLL 
conspirar para borrarlo de & 
nuestra memoria colectiva. 
Visión a contracomente en 
estos malos tiempos para la 
lírica. 

PODER, EDUCACION Y CONCIENCIA: Sociología 
de la transmisión cultural 

Basil Bersteh- Barcelona: El Roue, 1990.- 164 p.- 

'Ap"*ura; 1. Sociolog 7 a de la educacan. l. Berstein, Basil. 
37.01 

E sta obra reóne un con- 
iunto de conferencias 

dictádas por Berstein en 
Santiago de Chile a finales 
de los anos 1985 y 1986, 
reescribiendo el propio au- 
tor, con posterioridad, algu- 
nos de los capitulas. 

Una presentación de 
Cristihn Cox sobre Berstein 
y su obra, situará al lector 
no familiarizado con el pro- 
ceso investigativo del soció- 
logo ingles. 

Las distintas conferen- 
cias contienen un adlisis 
del estado actual de la dis- 
cusión teórica en sociologla 
sobre las relaciones entre 
educación y sociedad (teo- 
rías de la reproducción cul- 

tural, resistencia o transfor- 
mación), una exposición de 
los conceptos a travks de los 
cuales Berstein busca res- 
ponder al problema de la 
traducc,ibede relaciones de 
poder en relaciones de w- 
municación o la definición, 
por parte del autor, de tres 
derechos que deben ser sa- 
tisfechos para que haya una 
democracia efectiva: dere- 
cho al crecimiento (social, 
intelectual, personal), a la 
inclusión y a la participa- 
ción. Se cierra el volumen 
con un interesante glosario 
donde se exponen los con- 
ceptos fundamentales y una 
bibliografía que recoge los 
trabajos más importantes. 

E sta obra se adentra en 
los problemas de base 

que plantea la metodologia 
comparativa en general y en 
su aplicación, y la Pedago- 
gía comparada en particular 
y en su utilización cientffica 
y disciplinar. En este estu- 
dio, después de una intro- 
ducción, el autor ofrece dos 
partes perfectamente coor- 
dinadas: una sobre aspectos 
findamentales donde se en- 
focan los problemas meto- 

METODOLOGIA COMPARATIVA Y PEDAGOGIA 
COMPARADA 

Francesc Raventós Santamaria.- Barcelona: Boixareu 
Universitaria, 1990. - 244 p. - (Pedagogla; 3) 
Bibliografia, pp. 229-242 
1. Pedagogia K .  nparada. 2. Metodologla. l. Rawntbs 
Sanramada, Francesc 
37.012 

dológicos de la Pedagogía expone el proceso de la P e  
comparada y de otros estu- dagogfa Comparada, su r e  
dios comparativos, y otra lación con las Ciencias So- 
sobre aspectos procesuales ciales y con la Pedagogía 
y disciplinarios donde se internacional. 

- -- "7 compara n y 
pcdagogú 
compruili 

l 



2 , - Organización y Legislación 

E ste libro nace de un s e  
minario permanente in- 

tegrado por un grupo de 
profesionales que trabajan 
la orientación desde distin- 
tos tímbitos educativos. Su 
reflexión les llevó a conce- 
bir una estrecha relación en- 

LA ORlENTAClON VOCACIONAL A TRAVES DEL 
CURRICULUM Y DE LA TUTORIA: Una propuesta 
para la etapa de 12 a 16 aAos 

Manuol Alvarez ...[ et al.].- Barcelona: Grab: ICE de la 
Universidad de Barcelona, 1991.- 236 p.- (Materiales pa- 
ra la inno vacidn educativa; 3) 
Bibliogra fla 
1. Orientación PBda.060ica. l. AIvarez, Manuel 

tre orientacibn vocacional y 
curriculum escolar. Por ello 
propugnan una orientación u insertandose progresiva- vocacional. El presente tra- 
activa y dintímica, realizada mente dentro del propio cu- bajo presenta un modelo de 
por los profesores de las di- mculum, de manera inter- orientación vocacional di& 
ferentes materias coordina- disciplinar, para llegar as1 a gido a alumnos de Enseñan- 
dos por el tutor y que ha de una verdadera educación za Obligatoria (1 2- 16 anos). - - 

ENSENYAMENT EN VALENCIA ENSENYAMENT SUPERIOR, UNIVERSITARIA I NO 
UNlVERSlTARl 

Barcelona: Generalitat, lnstitut Catald de N o e s  Profes- 
sions, 1990.- 92 p. - (Aula debat. Quart cid?; 6) 
1. ínseñanza suiperior 

P resentación de las actas 
del seminario dedicado 

al tema que da título a este 
volumen y que se celebró el 
7 de febrero de 1990 en Sit- 
ges. Las ponencias presenta- 
das son: Sobre 1 'ascensid 
pels cercles encantats o com 
ampliar el sector no univer- 
sitari d'educacid superior 
Xi. Neave; Ensenyament su- 
perior: la universitat ja no 
esth sola /D. FUrth; Califor- 
nia: igualtat i excel.lencia/ 
A.H. Halsey; La reforma 
&ls ensenyaments no uni- 
versitaris. Educacid t8cni- 
co-professional i formacid 
professioml A. Blanch; La 
reforma & I'ensenyament 

universitari /P. Torres; 
L 'ordemment & l'ensenya- 
ment superior: un requisi- 
t clau per a l'apropament 
entre universitat i societar 
/E. Rrnan. 

ANUARIO DE ESTADISTICA UNIVERSITARIA 1990 

Madrid: MEC. Conseio de Unkmidades, 1091.- 286 p. 

C ompendio estadfstico 
que recoge la actividad 

docente de las universida- 
des en sus enseñanzas im- 
partidas en Facultades, Es- 
cuelas Tknicas Superiores, 
Colegios Universitarios y 
Escuelas Universitarias que 
se estructuran en los tres ci- 
clos de los estudios univer- 
sitarios. No se recoge infor- 
maci6n de otras formas de 
educación postsecundaria, 
de tercer grado o superior, 
que imparten enseñanzas no 
universitarias, asimiladas a 
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la educación universitaria o, 
en general, no integradas en 
la estructura cfclica del 
sistema universitario. El 
Anuario de 1990 amplia la 
información de las series 
en dos años, presentando la 
evolución de 1984-85 a 
1988-89. Se dispone as1 de 
una estadfstica prácticamen- 
te actualizada, en el que el 
lapso temporal entre el año 
academico y los datos dis- 
ponibles supone manejar 
datos reales, veraces y obje 
tivos. 

Valencia: Consellena de Cultura, Educacid i Cencd, 
1989. - 1 O7 - (Suport per a I'ensenyament en 
Valencid: 3.f 

L a finalidad de este dos- 
sier es servir de ayuda a 

los maestros que deseen en- 
señar en valenciano, para lo 
cual se han recopilado una 
serie de materiales que les 
pueden orientar en el mo- 
mento de decidirse por ese 
proyecto de escuela y poste- 
riormente en la elaboración 
del plan educativo corres- 
pondiente. As1 encontra- 
mos: La incorporacid de la 
llengua del territori al siste- 
ma d 'ensenyament: princi- 
pis psicopedagdgics, con- 
tea i models organitzatius/ 
J. Amau, Aspects psicolin- 
gtitstics en 1 'ensenyarnent 
bilingtieA. Vila, L'expressid 
escrita a 1 'escola: elements 

per a una pedagogia del 
teM. Dolz, estudios de se- 
guimiento, aspectos admi- 
nistrativos, asesorla t&cnica 
del valenciano y materiales 

IRAKASKUNTZAREN ESTATlSTlKA = 
ESTADISTICA DE LA ENSENANZA 88/89 

Vitoria: Instilvto Vasco de Estadistica, 1990.- 220 p. 
1. Enseñanza-Estadlstkas 2. Pals Vasco-Enserlanza 
37(466) 

N uevo volumen de la s e  
rie sobre estadlsticas de 

: la enseñanza que edita el 
Gobierno Vasco, que se 
complementa con el titulado 
Estacüstica del gasto y la Ji- 
nanciacidn de la enseñanza 
privada 1988. Se mantiene 
la misma estructura, con un 
nuevo capftulo dedicado a 
grclf~cos, asf como informa- 
ción adicional sobre las fa- 
cultades de nueva creación 
(Farmacia, Ciencia y Tec- 
nologia de los Alimentos y 
Nutrición Humana). 



Didáctica 

E n 1983 el informe "A 
Nation at Risk" daba un 

toque de atención sobre el 
deficiente nivel educativo 
de los escolares estadouni- 
denses, especialmente en 
materias tales como las ma- 
temáticas. Diagnóstico que 
se ha visto confirmado por 
un nuevo estudio de ámbito 
nacional donde se comprue 
ba que el nivel de conoci- 
mientos y de razonamientos 
matemáticos de la mayoría 
de los escolares norteameti- 

APRENDIZAJE DE LAS MATEMATlCAS 

Linda Dickson, Margaret Brown, Olwen Gibson.- Ma- 
drid: Mec: Labor, 199 1. - 399 p. :¡l. 
Biblbgra fia 
1. Matemáticas-Didáctica. l. Dickson, &da. 11. Bmwn, 
Margaret. 111. Gibson, Olwen 
51:37.02 

blicaciones que están sa- ñanza de las matedticas y, 
liendo al mercado espaflol en especial, de las relevan- 
sobre el tema del aprendiza- tes para la ensefianza de 
je matemático. En la pre- alumnos rezagados de eda- 
sente obra se ofrece, por in- des comprendidas en el in- 
vestigadores britainicos, una tervalo de 5 a 16 años. El li- 

canos es francamente alar- panorámica de las investi- bro se divide en cuatro lenguaje (palabras y símbo- 
mante. Esto viene a cuento gaciones efectuadas acerca secciones: pensamiento es- los). Se presenta una amplia 
de la gran cantidad de pu- del aprendizaje y la ense pacial, medida, número y bibliografía por capítulos. 

DAME LA MANO: Libro de trabajo para los usos de 
la escritura 

Mabel Condemarín y Mariana Chadw1ck.- Madrid: 
sor, 1990. - 128 p. :¡l. - (Aprendizaje; 57) 
1. Escritura-Didáctica. l. Condemarln, Mabel. 11. Chad- 
wkk. Mariana. 

P rograma para ser reali- 
zado Dor los nifios con 

el apoyo iel  educador o de 
los padres. Su contenido sa- 
tisface los objetivos genera- 
les y específicos que el Pro- 
grama de Castellano vigente 
exige para el 1Ticlo de la 
EGB. Se busca el desarrollo 
de las funciones bhicas, 
despertar el inteds por el 
lenguaje escrito, desarrollar 
la capacidad de escribir e 
incentivar la exwesión oral 
y la creatividad: Las activi- gina se presentan como car- 
dades descritas en cada pá- tilla de muestra. 

COMO APRENDER Y DIVERTIRSE EN LAS VISI- 
TAS Y EXCURSIONES ESCOLARES 

Jesús M. Nieto Gil.- Madrid: Escuela Española, 1990.- 
1 O6 p. - (Didáctica escolar) 
1. Enseñanza extraescolar. l. Nieto Gil, Jesús M. 

P resenta algunos proce 
dimientos para aprove- 

char didácticamente las vi- 
sitas y excursiones es- 
colares, para prepararlas, 
desarrollarlas y evaluarlas 
correctamente. Supone por 
tanto un eficaz complemen- 
to para las explicaciones del 
profesor o del libro de tex- 
to. Las sugerencias para po- 
sibles visitas abarcan un ex- 
tenso . repertorio, desde 
bibliotecas y yacimientos 
arqueológicos hasta centros 
sanitarios o granjas. 

EDUCACION FISICA, MOVIMIENTO 
Y CURRICULUM *ir 

Peter J. Arnold.- Madrid: Morata: MEC, 1991.- 204 p.- 
(Pedagogfa. Educación infantil y primaria) 
Bibliografía 
1. Educación ffsica. l. Amold, Peter J. 
37:796 7 

r- 1 

RJ. Arnokl A rnold nos proporciona 
un sólido fundamento 

para la reflexión sobre el lu- 
gar de las actividades físicas 
en el contexto de la vida es- 
colar cotidiana. Explora la 
relación entre los conceptos 
de educación y movimiento 
y ve sus consecuencias en el 
trabajo práctico del profeso- 
rado y en la planificación y 
evolución del curriculum. 
Los temas incluidos provie 
nen de conferencias -impar- 
tidas a estudiantes de Edu- L1; 

- - t - .LI i  -L.".. 

cación Física. 

IHINTZA: Boletín de educación ambiental 

NQ 1 (invierno).- Bilbao: Centro de Educación e Investi- 
gación Didáctico-Ambiental, 199 1. 

E 1 CEIDA de Txurdinaga 
nació de un acuerdo en- 

tre el Departamento de Ur- 
banismo, Vivienda y Medio 
Ambiente y el de Educa- 
ción, Universidades e Inves- 
tigación. El fin es introducir 
la temática medioambiental 
en todos los niveles del sis- 
tema educativo dentro de la 
Comunidad Autónoma del 
Pats Vasco. El bolettn se es- 
tructura en experiencias di- 
dkticas (La ría del Ner- 
vión, una oportunidad 
didáctica; La meteorologta 
en la escuela; Herri eskolen 
egoera; Paisajismo y Edu- 

cacidn; Recorrido ecoldgi- 
co por el río Purdn), recur- 
sos medioambientales (U- 
nea verde; Papel reciclado; 
Ecoconsejeros), reflexiones 
(Educacidn ambiental; Al- 
gunas consideraciones so- 
bre didáctica del espacio 
urbano), materiales de edu- 
cación, noticias y opinión. 
Este bolettn es bilingile y en 
su segundo número ha 
adoptado ya su nombre de- 
finitivo: Ihitza. 
Para más información: 
CEIDA. Ondarroa, 2. 
48004 Bilbao. 
U (94) 41 1 49 99 
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Didáctica 

TECNICAS Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO 
DE LAS CLASES 

Jos6 Bernardo Carrasca.- Madrid: Rialp, 1991.- 258 p.- 
(Biblioteca de Educación y Ciencias Sociales. Tbcnicas 
de estudios experimentales; 12) 
1. Didáctica. l. Bemardo Canasco, &S& 
37.02 

E ste libro de carácter 
W i c o  tiene como ob- 

jetivo contribuir a elevar el 
nivel pedagógico de los pro- 
fesores, mediante la actuali- 
zación de tknicas 6tiles pa- 
ra el mejor desarrollo de su 
trabajo. Se estructura por 
medio de las siguientes 
áreas: estrategias didaicticas; 
hacia una metodologla ope- 
rativa y participativa; la 
programación; la motiva- 
ción; cómo seleccionar las 
actividades; c6mo seleccio- 
nar el material; la dirección 
de la clase; la evaluación; la 
recuperaci6n. Presenta es- 
quemas claros del modelo 

metodológico operativo y 
de modelos de programa- 
ción (larga y corta integra- 
da). 

EL VIDEO : Ensefiar video, ensefiar con video 

Joan Ferrés i Prats, Antonio R. Bartolomé Pina.- Bar- 
celona : Gustavo Gili, 1991. - 14 1 p. : ¡l.- (Medios de Co- 
municación en la Ensefianza) 
Bibliografía 
1. Video. 2. Ensetianza audiovisual. l. Fem i Prats, 
dan .  11. Bartolotné Pina, Antonh R. 
371.333 

P one a disposición de cluye un amplio apartado de 
profesores y pedagogos propuestas de actividades 

una aproximación a este didkticas, glosario y una 
medio desde diversos pun- amplia bibliografía. 
tos de vista (tecnológico, ar- 
tístico, comunicativo, so- 
cial, didilctico), destacando 
sobre todo su doble dimen- 
sión como objeto de estudio 
y como instrumento para el 
aprendizaje. Para los auto- 
res, el video puede conside- 
rarse como un verdadero 
medio de comunicacibn y 
no de simple emisión. In- 

es el pducio  final detodo 
un proceso de aprendizaje 
que depende, en gran medi- 
da, de la aplicaci6n de una 
buena metodologta. Por el 
contrario, desechan, tras un 
riguroso anhlisis estadtstico, 
la extendida opinión de que 
la buena o mala ortografTa 
dependa de la memoria vi- 
sual. Desarrollan un progra- 
ma de actividades encami- 

LOS PADRES Y LA LECTURA. UN PROGRAMA 
DE TRABAJO 

Anthony D. Fredericks, David Taylor.- MadrM: MEC: 
Visor, 1991.- 11Op.- (Aprendiza*; 75) . . -  
Bibliografía 
1. Lectura-Ensedanza. l. Fredericb, Anthony D. 11. Tay- 
br, David. 
O28+371.4 1 

E sta gula práctica ofrece 
sugerencias para canali- 

zar la necesidad de partici- 
pación de los padres en los 
centros escolares. incluye la 
presentación de un modelo 
de cuatro fases diseflado 
para obtener su participa- 
ción en cualquier programa 
de lectura, los aspectos a 
considerar en la publicación 
y promoción de los progra- 
mas para padres, la descrip- 
ción de distintos programas 
llevados a cabo en contex- 
tos educativos diferentes 
(orientados hacia el hogar, 
hacia la escuela, o bien, glo- 

bales). Se cierra con un 
apéndice de materiales y ac- 
tividades para desarrollar 
diferentes programas. 

PEDAGOGIA DE LA SEXUALITAT 

Pere Font.- Barcelona: Graó, 19gl.- 167 p.- (Maten'aI 
per a la innovacid educativa; 1) 
Biblioara fía 
1. ~dkacidn sermal. l. Font, Pere. 
37.03:176 

L ibro de carácter práctico 
en el que tras establecer 

un marco de referencia so- 
bre el tema, se dan unas 
orientaciones básicas para 
los educadores y otras para 
trabajar con los padres (evi- 
tar algunos errores frecuen- 
tes, propuestas de actuación 
en el n6cleo familiar), pau- 
tas para el desarrollo de un 
programa de educación s e  
xual en la escuela y en con- 
creto, en sus diferentes eta- 
pas: de 0-6 aflos, de 6 a 12 y 
de 12 a 16. Tiene tambien 
una bibliografía temaitica. 

- 

Mfi Jesús Esteve, Jaime M. Jim6nez.- Granada: Disgn- 
ívs, 1988.- 1 O3 p.- (Educacibn especial; 4) 
Bibliografía 
1. Lengua española-Ortografía. l. Estem, M' Jes15s. 11. Ji- 
menez, Jaime M. 
801.1:37 

nadas a favorecer el apren- vocabulario cacográfico es- 
dizaje en todos los niveles colar. J.M. JimCnez ha pu- 
educativos, de EGB a BUP. blicado en la misma edito- 
Se realiza un anhlisis de las rial Confisibn de letras por 
dificultades y se adjunta un proximidad espacial. 

L os autores parten de la LA DISORTOGRAFIA EN EL AULA: (EGB y BUP) 
idea de que la ortomffa Origen, diagnóstico, tratamiento [ i ~ i d d ~  

. , . . , , , , , ,..- " -... 
' LA DISORTOGRAFIA 
, EN EL AULA . ...., 
! U. Yi.".,..i 

m.,-nm 



Psicología de la Educación 

Q 
Ulr".>O-,M 

get, psicologfa conductista matedticas. Como un in- matemiítico, cómo se desa- , 
y cognitiva) de descubrir y tento de dar forma y direc- rrolla esa experiencia y cd 1 
explicitar la naturaleza de ción a unos estudios que es- mo la enseñanza puede m e  
los procesos de aprendizaje iá surgiendo sobre cómo se jorar el proceso de apren- 
y de pensamiento en las lleva a cabo el pensamiento dizaje de las matemhticas. 

EL PEQUEW TIRANO: Autoridad, permisividad, 
terapia 

Jirina Prekop.- Barcelona: Herder, 1991 .- 186 p. 
Bibliogra fía, pp. 18 1 - 186 
1. Ninos-Psicorogia. 2. Conducta-Tratamjento. l. Prekop, 
Jirina 
159.922.7 

L a autora plantea su in- 
vestigación y medidas 

terapéuticas en el ámbito de 
los nifios con trastornos 
destructivos y cargados de 
agresividad, que se acompa- 
ñan de crueldad de senti- 
mientos, egoísmo y falta de 
consideración hacia los d e  
más. Tras la descripción de 
algunos casos y un esboza 
del cuadro de trastornos que 
presentan los nifios con afán 
de dominio, presenta en los 
6ltimos capftulos una serie 
de recomendaciones pre  

Jirina Prekop 

ventivas y terapéuticas,- un de contención que la autora 
método denominado terapia ha trabajado con autistas. 

Francisco Valle Arro o.- Madrid: Morata, 1991.- 232 p.- 
(Psicoíogía. ~anualesy 
Bibliografía, pp. 204-232 
1. Psicoling~lstica. l. Valb Arroyo, Francisco. 
159.9 

A nalisis, desde un punto 
de vista psicológico, de 

la comprensión y produc- 
ción del lenguaje, tanto en 
sujetos normales como en 
aquellos que presentan una 
actuación deficitaria en es- 
tas actividades. Su finalidad 
es servir de gula a los estu- 
diantes de Psicología y Lo- 
gopedia, pero puede ser 6til 
para cualquier persona. La 
exposición es detallada y se 
abordan con detenimiento 
las cuestiones óásicas. Se ha 
adoptado un enfoque sin- 
crónico, es decir, sobre el 

F. Vale Arroyo 

uso del lenguaje y no sobre 
su adquisición. 

COMO INTERVENIR EN LA ESCUELA: Guía para 
profesores 'S4 
Jesús Nicasio Garcia SBnchez, Isabel Cantón Mayo, :& Manuel Garcia Salís.- Madrid: Visor, 1990.- 260 p.- h. 
(Aprendizaje; 68) 
1. Orientacidn oedaaóaica. l. Garcia Sánchez J. N. /l. 
cantdn Mayo, 1.'111. ~>rEia Solis, M. 

P roporciona los elemen- 
tos fundamentales aue 

el profesor necesita para 
"intervenir" en la escuela 
con un mínimo de garantla 
técnica y científica. Los as- 
pectos de la intervención 
que se plantean son los rela- 
tivos o los menos próximos 
al profesor o más t&nicos 
pero que son fundamentales 
si se quiere desarrollar una 
intervención de calidad. 
Tiene un carácter eminente- 
mente máctico. mesentando - - 
numerosos cuadros, anexos, orientación y modelos orga- 
referencias, instrumentos de nizativos. 

APRENDIZAJE Y PROCESO DE ALFABETIZACION: 
El desarrollo del lenguaje hablado y escrito 

Alison Garton, Chris Pati.- Barcelona: MEC: Paidós, 
199 1. - 266 p. :¡l.- (Temas de educación; 21) 
Bibliografia, pp. 245-258 
1. Aprendizaje. 2. Alfabetizacibn. l. Garton, Alison. Il. 
Pratt, Chris. 
159.953 

D e interés para estudian- 
tes de Psicología Evo- 

lutiva, Psicologla de la Edu- 
cación o enseíianza preesco- 
lar, este libro describe y ex- 
plica el desarrollo infantil 
del lenguaje hablado y es- 
crito. Sigue el proceso que 
va del nacimiento a los 8 
años. Los autores destacan 
la importancia que tienen 
las experiencias tempranas 
con el lenguaje para el pos- 
terior desamollo de la alfa- 
betiici6n. 

Aprendizaje 
y proceso 
de alfabetización 
n d d  del bngaak 
h a h l d o y d  
i-.mn Canon 

'hns h t t  



'2 Preescolar 

C) 1 

e pretende que el niíío PROYECTO MICHO contenidos de las a s  
de 3 a 6 aflOs desamo- P. Martínez, M. Sahuquillo, F. G8rcía.- Madrid: BN~O, Fas. de experiencias: 

lle al máximo sus capaci- 1991. identidad y autonomía 
dades a travb de juegos, 1. Enseffanza preescola~ l. MaRInez, P. 11. Sahupuilb, M. personal, descutnimiento 
actividades y cuentos ba- 111. Garcla, E del medio flsico y social, 
sados en una familia de 372.3 comunicación y repre 
gatos. El material consta sentación. El mttodo lec- 
de un bloque para cada tri- 
mestre, y en cada uno de 
ellos se trabajan cuatro 
centros de inteds. Alrede- 
dor de cada n6cleo se pre- 
sentan todas las activida- 
des enfocadas a alcanzar 
objetivos y a trabajar los 

to-escrito es onomatoflyi- 
co y kinestksico, se basa 
en la imitación de sonidos 
y gestos. Se completa con 
un Juego didáctico que 
consta de dos carteles con 
laminas de las cuatro esta- 
ciones y material anexo. 

< 
ROMPECABEZAS : La escuela 

- - Isabel Morales, Teresa Rotc h h -  Bambna: AMI, 
1990. 
1. Ensetiama prieescolar. l. Morales, Isabel. 11. RotcMs, 
Teresa 
372.3 

T a l  como seíialtíbamos en 
1 el nQ 10, p. 42, al presen- 

tar esta obra[ ~ompecabezas <r* r t r s r  *U" M. 

nace para llenar el vaclo 
que, seg6n las autoras, exis- 
te en relación con aquellas 
actividades que tienen como 
objetivo principal ejercitar 
la atención, la percepción, la 
concentración, la intuición y 
la precisibn en el aprendiza- 
je de educación infantil y ci- 
clo inicial. Se organiza a +4..3+w+h 

partir de diez tipos de activi- 
dades: diferencias, tangram mets, dibujo sorpresa, au- 
-juego chino de ordenación cecitas y simetrlas. Cada ac- 
de piezas-, caminos y labe- tividad contiene propuestas 
rintos, formas superpuestas, con diferentes grados de di- 
geoplano, numeracibn, go- ficultad. 

WLECCION MI PRIMER LIBRO DE 

Edición de Toni Rann; fotogmffas de Stephen 0livier.- 
Madrid: Susaeta, 1990. 
1. Ensefianza   re escolar. l. Rann. Toni. ed. 11. Olivier, 
Stephen, il. -i 

i. resentamos esta colee 
P c i ó n  de la que ya dimos 
referencia con la aparición $ 
de su primer libro en el nd- 
mero de mayo. Cada libro $ , 

? se compone de una serie de 
ilustraciones (con esplhdi- / 
das fotograflas) en una o 1 I$i 

doble página, que juegan C I 

con el tema que-da tltulo a 
cada uno de los libros que 
conforman la colección: co- 
lores, n6meros,' tamaños, 
formas. 

Libros que permiten ser 
mirados conjuntamente por 
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1 
el niño y el adulto, de des- 
cubrimiento de objetos fa- 
miliares y de sus nombres. 
Libros que, para la adorme- 
cida imaginación de alg6n 
adulto, pueden servir de es- 
puela ante un nino. 

EN CASA Y EN LA ESCUELA 

Carravieri, Riva.- Barcelona: Molino, 1991.- (En casa Y 
en la escuela: para nifios de 4 a 6 anos) 

- 
1. Ensefianza preescolar. l. Canavien. 11. Riva. 
372.3 

C oleccibn, de origen ita- 
liano, que presenta ejer- 

cicios especlficos que esti- 
mulan y activan las habili- 
dades innatas del niño antes 
de que aprenda a leer y es- 
cribir. Estos ejercicios 
prescolares se basan en la 
expresibn y evocación lin- 
gülstica del color a travts 
de la percepción (reconoci- 
miento, asociación, obser- 
vación y discriminación) y 
de la comprensión (recom- 
do. clasificación. relación. 
progresión y eskctura rlt- ldmenes: Los colores; Las 
mica espacial, temporal, 16- formas; Las dimensiones; 
gica y cuantitativa). Se han El espacio; El cuerpo; La 
publicado los siguientes vo- ldgica y Números y letras. 

EL MUNDO DEL BEBE 

Angeia W il kes.- Barcelona: Molino, 1991 .- 40 p. 
1. Ensefianza preescolar. l. Wilkes, Angela 
372.3 

L ibro en la llnea de otros, 
ya resefiados, de A. 

Wilkes: Mi primer libro de 
manualidades y Mi primer 
libro de la naturaleza. En 
éste que ahora presentamos 
se pueden ver en estupendas 
fotograflas todos aquellos 
objetos, gestos, seres y si- 
tuaciones familiares que 
conforman el mundo de los 
mas pequenos: sus alimen- 
tos, juguetes, ropas, etdte- 
ra. Libro d'iseflado rmra de todo aquello que los 
aprender las palabras de lo adultos y ninos puedan ima- 
representado en el libro y ginar. 



E.C.B. VI 

R evista semestral que 
cumple su dkimo ani- 

versario y que publica aque- 
llos trabajos de carácter 
científico sobre cualquiera 
de las .materias que compo- 
nen el cumculum de las Es- 
cuelas Universitarias de 
Magisterio, en su doble ver- 
tiente teórico-prktico. De 

D irigido, sobre todo, a LA GUlA DEL JOVEN CONSUMIDOR VERDE 
estudiantes de segundo 

la quincena de artlculos pre- 
sentados en este dltimo n6- 
mero podemos sefíalar, Pre- 
cisiones sobre teatro 
infanril /A. Mpez Valero y 
La seccidn infantil y juvenil 
a% la biblioteca de la Es- 
cuela de Formacidn del 
Profesorado de Me lilla /M. 
T.  Serrano Darder. 

John Elkington y Julia Hailes, en colaboracidn con 
este libro se prsenu Douglas HiII; ilustraciones de Tony Ros.- Barcelona: An- como un cOm~lemenlo tmi Bosch, 1990.- 95 p. 

Para las asignaturas de cien- Directorio de asociaciones, biwbgrafla e indice temático 
r m ~ a l e s  Y ciencias so- 1. Medio ambiente-Consemci6n 2. Jbvenes-Consumo 

Su tema principal es la rela- Ros, 9 ony, il. 
cides fiistoria y geografía). l. Elkin ton, John 11. Hailes, Julia 111. Hill, ü0~glaS /V. 

N ueva colección de esta 
editorial, de libros de 

informaci6n, documenta- 
les, dirigidos a chavales a 
partir de diez afios. Libros 
editados previamente en 
los pafses anglosajones 
que cubrirán diversas áreas 
del saber. Información ac- 
tualizada sobre los temas y 

\S LAí;UlA DEL 

JOVEN 
CONSUM~DOR VERDE 

que va acompaíiada de pre 
cisas y sobrias ilustraciones. 
Se han editado por el mo- 
mento: Vida animal /S. Po- 
Ilok, La vida prehistórica 
/T. Rowland-Entwistle, La 
exploracidn del espacio 
/B. Jones, Ecologfa y con- 
servacidn de la naturaleza 
/S. Seidenberg. 
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ci6n que el hombre ha man- 574 
tenido y mantiene, actual- 
mente, con el medio mo causa áltima del hombre medio ambiente sea lo m e  
ambiente (el cultivo de la con su entorno, se pasa nos perjudicial posible. D e  
tierra, la producción y el luego a unas páginas sarrollado con una exrraor- 
consumo de energía, el con- "prácticas", donde se ex- dinaria claridad, mediante 
sumo de agua, la demogra- plica la forma en que el ni- breves apartados, de un mo- 
fia, etcétera) y los efectos íío y su colectividad, fami- do tan preciso como ameno, 

l , , ,: ,&, , 

s.--.LC- 
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que se derivan de esa rela- lia y colegio, afectan al el níilo acaba descubriendo ción con el medio ambien- 
cibn, es decir, los problemas medio ambiente. Dos gran- las diversas procedencias te, adquiera el niflo un pa- 
ambientales de contamina- des apartados dedicados, materiales de casi todos los pel decisivo en la tarea de 
ci6n, agotamiento de recur- respectivamente, a la casa objetos, desde el reloj hasta conseguir un medio am- 
sos, destrucción del paisaje y al colegio, pretenden de- las lavadoras, desde la ropa biente mejor o, por lo me- 
y otros igualmente pernicio- finir el estado de la cues- hasta los diversos envases, nos, de evitar que éste em- 
sos. Después de una prime ti6n y explicar al alumno y es probable que, en el peore. Este es, sin duda, el, 
ni parte expositiva de los que cosas puede hacer para aprendizaje del material de hermoso objetivo que se 
problemas embientales co- q\e su influencia sobre el que están hechos y su rela- propone el libro. 

UN HOYO PROFUNDO AL PIE DE UN OLIVO HISTORIA DE MADRID A TRAVES DE LAS MATE- 

M@ Carmen de la Bandera.- Madrid: haya ,  1991.- 
MATICAS 

143 p. María Paz Bujanda J~uregui, Marla Concepci&n 170- 
l. Bandera, M* Carmen de la. mo Santos.- Madrid: Servivio de Educación del Ayunta- 

miento de Madrid.- 36 p. :¡l.- (Cuadernos madnlenos; 
ME- 1)  

L a historia de amor de 1. Madrid- Historia 2. Matemdticas recreativas 
dos adolescentes -Sa- l. Bujanda, María Paz 11. Romo, María Concepci6n 

muel, judío y Carmen, cris- 946.4 1 :5 1 
tiana- se enmarca en los 
acontecimientos del tiltimo D d a  Galileo que "la fi- Madrid, interpretar mapas, 
cuarto del siglo XV espafiol, losofia está escrita en ' conocer medidas de magni- 
época de gran virulencia del este vasto libro que perma- tud empleadas en otras épo- 
antisemitismo que rompe nece eternamente abierto cas, etcétera), para que los 
con un largo periodo de ante nuestros ojos, quiero alumnos potencien sus co- 
convivencia pacífica entre decir el Universo. Pero no nocimientos sobre distintas 
tres culturas -árabe, judfa y puede leerse sin haber zonas de la ciudad. 
cristina- en gran parte de la aprendido antes la lengua y 
península. Los referentes estar familiarizado con los En la misma colección se 
históricos estan especial- caracteres en que está escri- han publicado fecientemen- 
mente cuidados, tanto en el to. Está escrito en lengua te varios titulos, entre ellos 
lenguaje como en el contex- acercamiento a un determi- matedtica ..." Partiendo de la Aproximacidn a la his- 
to del relato, por lo que pue  nado momento de nuestra esta idea, las autoras nos toria de Madrid de Teodo- 
de considerarse el libro co- historia para estudiantes del proponen una serie de acti- ro Martín, pequeña síntesis 
mo una excelente via de ciclo superior de la EGB. vidades (situar el pasado de de la historia de la ciudad. 

W BLlCAClONES COLECCION BIBLIOTECA BASCA 

NQ 16 (1 989).- MelíMa: Escuela Unkrsitarria &l Pmfeso- Madrid: Aitea, 1991 . 
fado de EG8.- 210p. 



c.2 B.U.P. 

P ara muchos profesores y 
padres, la sustitución de 

la asignatura de religión por 
otra obligatoria de etica, no 
ha sido con razón bien reci- 
bida. Con ello, ni se favorece 
a la religión ni se favorece a 
la ética. Es claro que, como 
sefíaia Fernado Savater, es 
nefasto que haya una asigna- 
aua denominada etica pre- 
sentada como alteniativa al 
adoctrinamiento religioso. 

ETlCA PARA AMADOR 

Fernando %vater.- Barcelona: Ariel, 1991.- 189 p. 
(Aperion. lnvitacidn a la filosofla; 101) 
1. Etica l. Savater, Fernando 
17 

Sustituir unos cuantos en cualquier educación 
mandatos y obligaciones digna de ese nombre. Con 
por otros, es cambiar sólo este: libro, Savater -cate- 
la parte externa sin modifi- drdtico de 6 t h .  además de 
car nada sustancial. Por lo padre, con un hijo en edad 
demiis, la ética es esencial adolescente, a quien va di- 

rigido el libro a través de 
un dialogo tan particular 
como universal- plantea la 
etica no como un solucio- 
nario, sino como una pro- 
puesta del conocimiento 
de la libertad y del saber 
vivir, para lo que es nece- 
sario estimular el desarro- 
llo de librepensadores. 
Un libro igualmente apto 
para alumnos, padres y 
profesores. 

E MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO-HERIDA : FRANKENSTEIN de M. Wollstonecraít E Guía didectica 

Cesareo García Martinez, José Ra Tbllet- MMda: 
Editora Regional de Extremadura, 19g.- 321 p. : L- (Ex- 
tremadura Tema. Didáctica) 
Bibliogra fla 
1. Museos. l. Garcla Martlner, Cesareo. /l. Raya Tdlkz, 
José. 
069 

Dirigido fundamental- fiuk ~ ~ d r p s s f c * r  

mente a estudiantes de Musa #AEfQn%ki 

BUP y COU, esta Gula se 
AAFst? R8WBO 
& M  

plantea teniendo en cuenta 
tres grandes premisas: pro- 
tagonismo del alumno, tra- 
bajo en quipo e interdisci- 
plinariedad. Contiene foto- 
grafías, dibujos, los planos 
de las salas, sugerencias de 
actividades y bibliografla. 
Pretende no limitarse exclu- 
sivamente al Bmbito del 
Museo, sino abarcar la cul- 
tura romana en general. 

LA VIDA EN LA PREHISTORIA 

Karel Sklenhr; ilustraciones de Pavel Dwmky y Eliska 
Sklenárová. - Madrid: Susaeta, 1990. - 127 p. : il. 
1. Prehistoria. l. Slklenár, Karel. 11. Dwrsky, Pawl, ¡l. //l. 
Sklenámvá, Eliska, il. 

O bra checoslovaca que 
destaca sobre todo por 

la excelente calidad de sus 
ilustraciones, que describen 
cqn gran detalle los utensi- 
lios; las manifestaciones ar- 
dsticas y, en general, la for- 
ma de vida de los hombres 
prehistóricos. Se abordan 
nueve aspectos del estilo de 
vida del hombre del Paleoll- 
tico: las herramientas, la ca- 
za, el fuego, los vestidos, la 
vivienda, las sepulturas, la 
pintura, la escultura e inclu- 
so aspectos tan desconoci- 
dos como los instrumentos 
34 

musicales utilizados en @o- 
cas tan remotas. 

Samuel J. Umland.- Barcebna: CEAC, 1M.- M p.- 
(Apuntes Cúpula 
1. literatura ing sa. l. WollstonecmR, M. 11, Urnland, J., 
ed. 

b 
820 

T ipo de libro, de cuya co- más de la obra, se nos habla 
lección ya hemos escrito de Mary W. Shelley y el ro- 

en otras ocasiones, que pre manticismo, de la novela 
senta un conjunto de co- gótica, el cine de terror 
mentarios crlticos sobre el americano y la influencia 
autor y obra analizada. En del expresionismo alemán, 
este caso, SJ.  Urnland de la y una interesantlsima selec- 
Universidad de Nebraska, ción filmográfica, de 1910 a 
nos introduce en uno de los 1974, sobre el personaje. 
mitos literarios que m8s La creación de vida por par- 
proyección ha tenido en el te del hombre ha hecho que 
cine: el monstruo creado al Dr. Frankenstein se le 
por el doctor Frankenstein, vea como un Prometeo mo- 
que &lo deseaba amor y derno. 
amistad, como todas las En la misma colección aca- 
criaturas, pero al que la hu- ba de publicarse El libro &l 
manidad le condujo por d e  buen Amor del Arcipreste 
mteros muy distintos. Ade- de Hita/por J.M. Martlnez. 

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 

Walter Brownlee.- Madrid: Akal, 1991. -#p. :¡l.- (Akal 
Cambridge. Historia del mundo para jbvenes; 25) 
1. Exploraciones geográficas. l. Bmwnlee, Walter. 
910 

B rowle nos acerca en es- 
ta monografla a la vida 

a bordo de aquellas naves 
que bajo el mando de Ma- 
gallanes partieron desde S e  
villa para buscar un paso 
que les llevara desde Amé- 
rica hasta las indias Orien- 
tales, a las ricas Islas de las 
Especias, convirtiedose, fi- 
nalmente, en los que reali- 
zaron la primera vuelta al 
mundo. El enfoque es clara- 
mente didáctico, centrándo- 
se en especial en el diseíío, 
manejo y navegación de las 
naves y tambien en las con- 

diciones de vida de sus tri- 
pulantes. Los numerosos di- 
bujos que acompafían el 
texto han sido realizados 
con sumo detalle, lo que 
permite conocer con toda 
minuciosidad los barcos de 
la epoca. 

Del mismo autor y en la 
misma colección podemos 
encontrar El Warrior: el 
primer navío moderno & 
combate, nave afortunada, 
pues jamás tuvo que abrir 
fuego contra el enemigo. Su 
sola presencia servla para 
ahuyentarlos. 



La revista Educación y Biblioteca,nacida en ma o de 1989, 'T tiene como principal objetivo servir como canal de ifusión de 
conocirnientos, intercambios y ex eriencias, entre todos 
aquellos que, desde d i  erentes ám itos, trabaan por la creación d 

P 
6 y consolidación de bi liotecas escolares y pú licas. 

Después de dos años de a arición mensual ,queremos presentar 
a nuestros suscriptores, ectores, clientes y amigos algunos 
datos que reflejen la progresiva implantación de esta ublicación 
biblioteconómica de servicios y de carácter indepen dP iente. 



Nos LEEN Y CONSULTAN 
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En el sector bibliotecario contamos con los siguientes apoyos 
y suscripciones: 
- Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno Vasco 
- Red de Bibliotecas Municipales de la Comunidad de Madrid 
- Red de Bibliotecas Públicas del Gobierno de Navarra 
- Red de Bibliotecas Públicas de la Diputación General de Aragón 
- Red de Bibliotecas de Caja Madrid 
- Red de Bibliotecas Públicas de CCidiz 
- Red de Bibliotecas de la Fundació Caixa de Pensions 
- Red de Bibliotecas Populares de la Diputación de Barcelona 
- Red de Bibliotecas Públicas de Badajoz. 

* Del total de suscrip- 
ciones, un 40% corres- 
ponde a bibliotecas (pú- 
blicas en su mayoría), un 
28% a centros educati- 
vos del ámbito no uni- 
versitario y un 22% son 
suscriptores a título par- 
ticular. El 10% restante 
se configura por medio 
de organismos institucio- 
nales, empresas del sec- 
tor de la edición (edito- 
riales, distribuidoras, 
librerías), etcétera. 

1 SUSCRIPCIONES (Por Comunidades Autónomas) * ~eográficamente, ias sua 
aipciones, por Comunidades 
Authomas, se distnbLn/en 

así: Madrid 
(26'4) País Vasco (l2'5), Anda- 
lucía (1l'3), C Valenciana (TI), 
Navarra (6% Cataluña (6'4), 
Castilla-León (6'4), Aragón 
(6'2), MuFcia (3'2) E>ctremadu- 
ra (3), C;alicia Castilla-La 
Mancha (2'3) Camias (l'6), 
Askirias (l'5), Baleares (1'2) La 
Rioja (07) y Cantabria (0'4)h 
pra"Ijas,yen&- 
~ / l a s q l l e q u e a ) . n u n a ~  
ymimplaníack9oai:Madnd, 
-V--Y - 



¿ &N LA EDITA Y 

Educación y Biblioteca está editada por TILDE, Servicios Editoriales, em- 
presa editorial privada, creada para hacer posible el proyecto de Francis- 
co Javier Bernal, fundador y presidente de la Asociación Educación y Bi- 
bliotecas, que actúa como entidad coeditora de la publicación. 

TILDE está constituída por personas de muy diversas profesiones, mi- 
dos por inquietudes docentes y culturales e independientes de grupos 
editoriales, políticos e ideológicos, con el único fin de promover la ges- 
tión profesional de una publicación intrínsecamente pluralista y de servi- 
cio de los intereses públicos, como son los de naturaleza bibliotecaria y 
documental. 

La revista no surgió apoyada por ninguna prospectiva de buen merca- 
do. A pesar de ello, ha atendido esa carencia abordando la lectura desde 
lo más penetrante de la textura social: los hábitos escolares y educativos. 

Se financia gracias a sus dos promotores: TILDE, Cervicios Editoriales y 
Asociación Educación y Bibliotecas. Aunque a la primera le corresponde 
la responsabilidad editorial industrial y a la segunda la editorial-moral, 
tanto una como otra han fundido también sus recursos materiales en la 
consolidación de la revista. 

La editorial actúa con austeridad y escasos medios, manteniendo un 
producto de gran calidad por encima de la demanda escolar, a costa de 
un enorme sacrificio financiero y personal de sus promotores. Por su par- 
te, la Asociación ha prestado, aparte de la impronta moral y regenerado- 
ra, sus locales y el trabajo gratuito de muchos de sus socios, para hacer de 
esta revista una verdadera guía bibliotecaria de instituciones escolares. 

TILDE, Servicios Editoriales, es administradora y gestora única de la pu- 
blicación, como es única en el riesgo económico contraído. Ella es la respon- 
sable de la doble administración co&rcial: publicidad y susaipdones. - 

Revista mensual. 10 números al aib (de Octubre a 
Junio (año escolar, más un ng especial "Aniarlo' 
que se publica en Enero) 
Aparece la primera semana de cada mes. 
Precio de suscripa6n anual: 4.500 Ras. 
Precio del ejemar: 500 Ras. 
Tamain: 296 x 210 m. (DIN A4) 
Inpresión: ORM 
Trama de positivos: 135 I ' í  por un. 
Media de paginaa6n: 75 páginas 
Tirada de circulaci6n: 8.000 ejemplares 
Difusi6n de lectura: cercana a bs 100.000 ledo188 
(El 80% de los susaiptores son cdedivos) 

Redacción: 
Mpez de Hoyos, 135, 5.' D 

28002 MADRID 
Teléf.: 519 13 82 

Administración, Publicidad y 
Suecripcionei 
TILDE, S.A. 

Baeza, 4, oficina 4 
28002 MADRID 
Teléf.: 519 38 78 



Los Co: 
HECHOS Y CONTEXTOS 

Informaciones y comentarios de lo que acontece mensualmen- 
te en la relación educación y biblioteca, especialmente lo que ata- 
ñe a las bibliotecas escolares. Con especial atención se presentan 
las acciones institucionales, pedagógicas e industriales, de las in- 
terdependencia~ apenas conocidas entre política, administra- 
ción, sector editorial, enseñanza, lectura, etcétera. 

Estos contenidos se presentan con las formas convencionales 
de expresión periodística, de menor a mayor carga subjetiva: no- 
ta informativa, crónica, reportaje, editorial y artículo de opinión. 
La postura de la revista sólo se refleja en sus editoriales. Esta no 
se identifica, en consecuencia, con las opiniones de sus redacto- 
res y colaboradores. 

HECHOS Y CONTEXTOS es el contenido de la revista conce- 
bido para leer. Sus textos reflejan la trayectoria cotidiana del ac- 
tual proceso histórico de la incorporación de las bibliotecas a la 
apasionante transformación de las estructuras educativas. 

Presenta habitualmente las slgulentes secciones: 
Editorial (4n4lisls y valoracbnes de la publCación). 
Plano uno (Cuestan prmc@al del mes). 
Centros documentales (Aspectos interesantes que bBlhteeas, centtvs de docu- 
mentacidn y archivos aportan a la educacm general o escolar de la cbdadanla). 
Mediateca y enseiíanza (Aporacbnes a la enseñanza de esta nst&ckM o de 
alguna de sus tareas: b&Ihtecal hmoiecaI vkleotecaI etcdtera.). 
Fotmaci6n (Vaha k x  p rogrm que se hacen en este carencia1 tan hiamentao. 
Mundo editorial ( R m t a  llneas editoriales, tanto de l i b  como de otros medb). 
Infantil y juvenil (Igual que la s c k M  anterk~pero centrán&e exclusivamente 
en el lrbro hfantil y jbvenil). 
En primera persona (Desacill la labor desamllada p a&&). 
Registro ajeno (Articubs y ophbnes publicadas en oiros medbs o escenarlos) 
Lectores (Refleb la e.ríperkncia vital y profeskmal de la trayectoria lectora de una 
personalidad, autor o persona singular: no su obra o pensamiento, &o sus m- 
tes y hábitos de lectura). 
Trazos (NotCias sueltas de conten& dhem). 

E~~orádkamnte se kluyirn ofras secckxn?~ de acuerdo m la actualidad o 
pettinench del mcxneu,to. 

Documentación untual acerca c 

\ P mente ero no s6 o bibliográficos, 
gráfica ásica, acompañada de una 
corporadas ambas a una clasific; 
consulta permanentes. 

Estos RECURSOS DIDACTICOS, 
valentes a las de una biblioteca esc 
que los números acumulados form 
zadopor materias. Para facilitar la I 
un numero anual con los índices de 

Si los Hechos Contextos constitu 
sos DDAcTI 8 OS están diseñado: 
y puntualmente. Su disposiaón, re 
dan ser consultados no sólo por pr, 
alumnos. De este modo se conviertc 
bliotecario, liberándolo de parte dc 
sus responsabilidades cuando éste 
en la mayoría de los casos. 

Complementariamente, estos REC 
pletan con Dossieres, Suplementos 
cen bibliografías documentación T xiones más comp etas y críticas. 

Los materiales se presentan habih 

Bibliotecono- e 

mla y Docu- 
mentación 
Enciclopedia y 
diccionarios 
Teoría e inves- 
tigación . 
Organización y 
legislación 
Didáctica 
Curriculum: la 
reforma 

Educ 
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Histo 
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Vario 
Prea 



VTENIDOS 

2 los recursos didácticos, espeaal- 
recogiendo su descripción catalo- 
breve nota sobre el contenido e in- 
ción temática para su registro y 

se disponen en secciones fi'as equi- 
olar o de uso educativo, d e forma 
m un fichero bibliográfico organi- 
.íayor accesibilidad, la revista edita 
todo lo publicado. 

re el bl ue para leer, los RECUR- 
para po 0% er ser consultados rápida 
plar y senda, permite que pue- 
)fesores, sino también por padres y 
en un instrumento de apoyo al bi- 
su trabajo o supliendo alguna de 

'alta o es insuficiente, como sucede 

DIDACTICOS fijos se com- 
Páginas especiales, donde se ofre- 

le un tema monográfico con refle- 

almente en este orden temático: 

ición en 
ido m 

i a d e l a  
.ci6n m 

ogia s o  

estión ju- m 

I 0 

ición es- 

i 

colar 

EGB 
BUP 
COU 
FP 
Educación de 
adu Ros 
Dossieres 
Literatura in- 
fantil y juvenil 

RECURSOS DIDACTICOS 

Son instrucciones y notas técnicas para aprender o traba'ar en el 
cam o de la biblioteconomía, aplicada preferentemente a/ ámbito Y esco ar y educativo. 

Esta tercera parte está diseñada muy específicamente para aque- 
llos que se inician en esta especialidad y cuentan con nociones es- 
casas o rudimentarias. No atienden un nivel de formación profe- 
sional consolidado, sino elemental y, sobre todo, aplicado al sector 
educativo. 

Lo que no excluye que en ellas se ofrezca al profesional cuestio- 
nes de interés, minime cuando la gran mayoría trabaja en bibliote- 
cas públicas, en las que predominan usuarios escolares. Estas 
orientaciones se apoyan en la consideración de la transcendencia 
educativa de toda tarea bibliotecaria. 

Incluye las siguientes secciones: 

¿Qué es?, a modo de ensayo técnico acerca de una cuestión de la praxis biblio- 
tecaria. Se han tratado cuestiones como "La seflalización de la biblioteca", 'El dos- 
sier documental", 'Iiservcio de referencia en una bibloteca escolar: ' La automa- 
tizacidn: entre otros. 

Experiencias. Se recoge lo desarrollado en algun centro o institucidn. Estas accio- 
nes y pautas sirven de referencias para inspirar a quienes se plantean el hnciona- 
miento de bibliotecas en centros educativos. 

Notas Tbcnicas, donde se glosa un determina& tema, mtmaimente complep y de 
muy diversas ramificaciones. 

íi Consultorio ofiece ahunas de las respuestas enviadas a los lectores que se 
consideran de mayor interés publico. A eellas se tiene acceso mediante el envío del 
boletín de consulta (o su fotocopia) insertado en la revista. 

Convocatorias e Innovaciones. Esta última presta especial atencidn a equipos, 
insPumentos o ~itiles de la biblhteca y de la enserianza que por su novedad t&nica 
necesitan ser expresamente tratados o divulgados. 

Instituciones y Servicios. Se presentan las ubiidades de organismos y los semi: 
cios que prestan en relación con el sector editorial, bibliotecario y documental. A 
modo de ficha se ofrece al lector una referencia que facilita su localizacidn o toma 
de contacto con dicha organizacidn. 

Estas orientaciones se ocupan de fmacibn, organizacidn, equipamientos, semM- 
cios, criterios y pautas de actuacidn, del amplio conjunto de técnicas y seMcios de 
biblioteconomía y documentacidn educativas. 



La revista Educación y Bblioteca analiza, mensualmente, temas 
ue fomian parte del ámbito de la biblioteconomía escolar. Dis- q tintos temas requieren tratamientos distintos. En nuestros dos 

años de existenaa, entre otros, hemos publicado: 

O Monográficos y 
análisis de Comuni- 
dades Autónomas: 

MURCIA 
CATALUNA 
PA~S VASCO 
COMUNIDAD VALENCIA- 
NA 
EDUCACION ECOLOGICA 
LA Bl BilOTECA ESCOLAR 
EN ESPAÑA 

0 Bibliogafias: 
PRELECTURA 
LENGUAJES DE PRO- 
GRAMACION 
MEDIOS DE COMUNICA- 
C I ~ N  Y EDUCACI~N 
VIAJES 
PRINCIPIOS PEDAG~GI- 
COS DE LA REFORMA 
EDUCATIVA 
LITERATURA INFANTIL 
VALENCIANA 
DlDACTlCA DE LA LEN- 
GUA Y DE LA LITERATU- 
RA 

O Dossieres 

De literatura Infantil: 

TEATRO INFANTIL 
ESPECIAL GlANNl RODAR1 
LITERATURA INFANTIL 
PREESCOLAR 
LITERATURA EN CICLO INICIAL 
MEDIO 
NAVIDAD 
ILUSTRACI~N 

De recursos didbctlcos: 

LECTURAS PARA APRENDER 
INGLÉS 
AUDIOVISUALES EN CATALU~~A 
EDUCACI~N PARA LA SALUD 
MATEMATICAS 
EDUCACI~N PARA LA PAZ 
FRANCÉS: Lengua extranjera 
HISTORIAS DE LA LITERATURA 

De bl blioteconomia: 

ANIMACI~N A LA LECTURA 
PUBLICACIONES PERI~DICAS 
INFANTILES Y JUVENILES 
FORMACIÓN DEL BIBLIOTECA- 
RIO 
AUTOMATIZACI~N DE BIBUO- 
TECAS (PROGRAMAS) 
AUDIOVISUALES 



Programa Biblioteca - Centro de Documentación Escolar 

La Asociación Educación y Biblioteca tiene 
como fin primordial secundar a las institucio- 
nes bibliotecarias en su función educativa. 

La Asociación entendió que debía afrontar 
prioritariamente una carencia básica de la pi- 
rámide cultural y educativa: los niveles no 
universitarios, que no tienen institucionaliza- 
da la biblioteca. Inició su actividad en dos di- 
recciones: ofreciéndose a las diversas adrninis- 
traciones públicas y poniendo en marcha 
actividades de inneeable utilidad general, 
atendiendo lagunas basicas no satisfechas por 
éstas. 

Así, la revista Educación y Bi&lioteca, cumple 
sobradamente un papel dinamizador y efecti- 
vo para el funcionamiento de la biblioteca es- 
colar, a la vez que es un instrumento de trabajo 
para el bibliotecario público o cualquier otro 
servicio de documentación educativa. 

Com lementariamente, siendo las necesida- P des de profesorado y del sistema de enseñan- 
za no sólo de información, sino también de 
orientación y de formación, la Asociación ha 
puesto en marcha un Programa experimental 
denominado "Biblioteca-Centro de Documen- 
tación Escolarn que atiende gradualmente esas 
necesidades. Para ello, la revista dispone de un 
Consultorio de orientación (bibliográfico y bi- 
blioteconómico-documental) ofertado a través 
de boletines de consulta gratuitos. Este Con- 
sultorio am lifica y personaliza obviamente 
sus conteni B os y mensajes. 

Finalmente, esta doble acción de la revista 
culmina, con actividades formativas, mediante 
acuerdos con los organismos interesados 
(Ceps, Ayuntamientos y otras instancias). Ya 
se han impartido cursos y seminarios, tanto de 
iniciación como de especialización. 

FUNDADA EN 1986 
La Asociación fue fundada en 1986 or 

Francisco Javier Bernal, profesor titular de 5 e- 
riodismo en la Universidad Complutense y 
doctor en Pedagogía para contribuir desde la 
sociedad a paliar los bajos índices de lectura y 
consulta intelectual, continuando la labor de- 
sarrollada junto con Javier Lasso de la Vega en 
la Asociación Amigos de las Bibliotecas en los 

años 76-84. 
. En 1989 instaló su sede y puso en marcha la 

revista Educación y Biblioteca. 
. En 1990 inició experimentalmente el "Pro- 

grama Biblioteca-Centro de Documentación 
Escolarn en Madrid y en otros puntos de la 
geografía nacional. 
. En 1991 colaboró con la Comunidad de Ma- 

drid en la creación de 1.883 bibliotecas de Aula 
en Ciclo Inicial. (9 completarán sucesivamen- 
te los tres ciclos). 
. En el curso 91-92 se extenderá este Progra- 

ma de apoyo a la biblioteca escolar en colabo- 
ración con los Ministerios de Educación y Cul- 
tura. 

La Asociación va dirigida, en rimera instan- 
cia, a todos los profesionales cr e la biblioteco- 
nomía y educación para pedirles su aportación 
y para apoyarlos en su propia misión. 

En segundo lugar, se solidariza con los a- 
dres como agentes especiales del proceso e $ u- 
cativo pidiéndoles su apoyo a la mejora del 
servicio bibliotecario, tanto escolar como pú- 
blico, que ineludiblemente requiere dicho pro- 
ceso. 

En general, pide a todos los ciudadanos su 
contribución y presencia teniendo en cuenta el 
carácter desinteresado y no lucrativo de sus fi- 
nes, así como sus actividades inequívocamen- 
te asistenciales. Esta dimensión social está re- 
forzada por el hecho de que la ausencia de la 
biblioteca en la educación afecta a toda la so- 
ciedad. 

Consultorio 
A. lnkmiadón sobre I a Asoda- 

k A dbnlProgramalrevlsta 

\ L Consultas MbliogrAhar 

C 
C. Formación dei b~biiotecarb 

i D. CO(ISultas Sobre M W i o t m  
mla escolar o general 

F. Direcciones de organbma y 
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Miren Eraso, responsable del Centro de Documentación de Arieleku. Daniel POCTS, ~oordinador del Grupo Leo (W de -e). 
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C.O.U. 

L a editorial Taums, que 
ya ha publicado, en esta 

misma colección, otros dos 
voldmenes dedicados a Lo- 
pe de Vega y a Quevedo, 
saca a la luz ahora este Ru- 
Mn Dado esencial, con una 
amplia y representativa s e  
lección de la producción li- 
teraria de una de las figuras 
más fecundas de nuestras 
letras. El libro es algo más 
que una antologfa de textos. 
En él se ofrecen, en edición 
Integra, Azul, Prosas profa- 
nas, Cantos de vida y espe- 

RUBEN DARlO ESENCIAL 

Rubén Darío.- Edición de Arturo Ramonecia.- Madrid: 
Taums, 199 1. - 826 p. (Esenciales; 3) 
l. Darlo, Rubén 11. Ramoneda, Aftum, ed. 
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ranm y Canto a la Argenti- 
m, junto con artfculos que 
comentan estas obras, nu- 
merosos cuentos y una s e  
lección de su obra poética 
y en prosa. Se incluye un 
fragmento de su novela 
más conocida, El oro de 
Mallorca, además de cartas 

y escritos autobiográficos. 
Acompaflada de las notas 
precisas, incorpora un ex- 
tenso glosario que permite 
al lector familiarizarse con 
la época y comprender, al 
mismo tiempo, las mdltiples 
referencias de la literatura 
de Rubén Darfo. 

CONGRESO DE JOVENES INVESTIGADORES 
(39.1990. Cuenca) : Actas 

Madrid : MEC : instituto de la Juventud, 1991.- 178 p. 
1. Investigación cientlfica-Congresos y asambleas. 2. Jó- 
venes-Congresos y asambleas. 
001 (O93.2) 

R ecopilación de los restí- 
menes de los trabajos 

presentados al 111 Congreso 
de jóvenes Investigadores, 
organizado por los ministe- 
rios de Educación y Asuntos 
Sociales. Se observa en esta 
tercera edición un interés 
creciente Dor las Areas de ~-~ - -- 

c o n ~ c i m i ~ t o  científico-téc- 
nicas, por la mejora de la 
calidad de vida y la b6sque- 
da de soluciones para los 
problemas que genera una 
sociedad desmllada. Los 
trabajos han sido realizados 
por alumnos de BUP y FP. 

;TENGO QUE DECIDIRME!: Proarama de orienta- 
ki6n para la elección de estudiog y profesiones al 
finalizar la ensefianza secundaria 

Victor Alvarez Rojo.- Sevilla: Alfar, 1991.- 2 v. :¡l.- (Cien- 
cias de la educacibn. Cuadernos de trabajo; 8) 
1. Orientación pedagógica. 2. Orientacidn profesional. l. 
Alvarez Rob. Victor. 

E ste programa educativo 
sobre aspectos vocacio- 

nales tiene Como objetivos 
sensibilizar a los estudiantes 
de Ensef!ianza Secundaria 
sobre la necesidad de parar- 
se a reflexionar sobre el fu- 
turo inmediato academico y 
profesional. Quiere propor- 
cionar a los j6venes un en- 
trenamiento básico para el 
análisis del mundo que les 
rodea, de su propia forma 
de ser y de la toma de deci- 
siones. Se basa en el M6du- 
lo de Activación del Desa- 

rrollo Vocacional y Perso- 
nal de D. Pelletier y colabo- 
radores, aplicado institucio- 
nalmente en los centros de 
Quebec durante la dltima 
década, cuyos presupuestos 
búsicos son: concepción 
evaluativa y operatoria del 
desarrollo vocacional, inter- 
vencibn sobre los procesos 
cognitivos implicados en di- 
chos desarrollos y adquisi- 
ción de habilidades y des- 
trezas mediante la realiza- 
ción de determinadas tareas 
de desarrollo vocacional. 

LAS PRACTICAS EN LA EMPRESA EN LA FORMA- LIL 
ClON UNIVERSITARIA k 
Madrid: Consep de Universidades : Fundación Universi- 
dad- Empresa, 199 1. - 243 p. - (Fbmm Universidad- Empre- 
sa) 
1. Enseff anza superior-Pr&ticas 
378 

S e ofrecen en esta publica- 
ción las conferencias y 

comunicaciones desarrolla- 
das en el XW Seminario 
Universidad-Empresa cele- 
brado en El Escorial en octu- 
bre de 1990. Expusieron sus 
opiniones y experiencias rep 
resentanta del iNEM, Con- 
sejo de Universidades, facul- 
tades universitarias y grandes - - MI>< L I L . L \ < I I L ~  

empresas como Alcatel, a n p n . i n i a  

Hewlett-Packard, BNP o An- -"'- 

dmen Consulting. Se recoge t.  
4 

1 :  ,. información 6til para profe- ,- , 

sores y estudiantes. 

QUlMiCA ATMOSFERICA: Origen y efectos de la 
contaminación 

Xavier Domhech.- Madrid: Miraguano, 1991.- 174 p. :il 
Bibliografla e índice de materias 
1. Atmósfera-Contaminación. l. Dom4nech, X a W  
551.51 

X avier Domenech, profe- 
sor de la Universidad xavier Doménech ° 

de la contamiñación en la . 

atmósfera y describe el ori- 

Autónoma de Barcelona y 
autor de arttculos de divul- 
gación cientlfiq aborda de 
forma clara la uroblemtltica 

gen de los distintos conta- 
minantes y los efectos que 
producen en el mundo vege- 
tal y animal, rehuyendo los 
formalismos qutmicos com- 
plejos, con el fin de que re- 
sulte commensible uara lec- 

QUIMICA 
%gen y efenm de 
la amarninación 

torcí no &pecialistk en la 1 M i u p u o  
cuestión. 



c .2  Educación Es~eciaI 

SOFTWARE EDUCATIVO 
sta editorial dispone de V,lpnpij. ,-njrjnm 
varios programas infor- 

máticos para el hmbito de la 
3 educación especial y prees- 5 miar: 

Mix & Match. Desarrolla 
la capacidad de discrimina- 
ción visual, memoria y per- 

'2 cepción por medio de im& 
genes, letras, dibujos ... 

(I pudiendo el educador modi- 
ficar los @metros del pro- k grama. 2. Eiectra Pen. Programa de 

i . creación gt-áfica diseflado . c' para ser u&=do por perso- desarrollar su creatividad a e nas con graves deficiencias traves de la expresión grafi- 

k motóricas, para que puedan ca. 
Y 

LA SONRISA DE Wi: 
Un nifio impedido se libera de sus cadenas 

Hartmut Gage1rnann.w Mdxico: Trillas, 1990.- 121 p. 
1. NiIios impedidos. l. Gagelmann, Harúnut 
376 

E 1 autor de este relato es 
un joven alemán estu- 

diante de mdsica, que deci- 
dido a no empufiar las ar- 
mas efect6a como objetor su 
servicio civil en un hogar 
para nifios impedidos. Y lo 
que aquí nos narra es su ex- 
periencia, su relación con 
Kai, nifio autista de diez 
años. Libro muy ameno y 
que, probablemente, cum- 
plid su objetivo de sensibi- 
S i  a las personas sobre la 
consideración humana de 
esas otras personas con difi- 
cultades. O en palabras de 
su autor: "ahora puedo acep- fondo todos somos los mis- 
tara los hombres tal y como mos, luchamos contra nues- 
son -aunque no sepan can- tros propios defectos, contra 
tar, no sepan hablar, no se- nuestras debilidades, contra 
~ a n  leer o caminar. En el nuestra propia incapacidad". 

Design & Draw. Desa- 
m110 del anterior. Para ser 
utilizado por personas aque- 

jadas de parálisis cerebral o 
cualquier tipo de discapaci- 
dad motórica. 

LaloO. Programa para fa- 
cilitar el aprendizaje de una 
correcta utilización del len- 
guaje como vehtculo de co- 
municación. Familiariza al 
niflo con el alfabeto, sus 
componentes y las relacio- 
nes entre estos dltimos me- 
diante la memoria. 

Lalol. Trata, mediante el 
mismo sistema que el pro- 
grama anterior, el vocabula- 
rio, las relaciones entre pa- 
labras, reglas gramaticales, 
ortografía, tkcnicas lectoras 
y memorización visual. 

PSlCOMOTRlClDAD PRACTICA: 
Sistema de fichas programadas (Preescolar, Ciclo 
Inicial y Educación especial) 

José Jiménez Ortega, Julia Alonso Obispo, Ma Isabel 
Jiménez de la Calle.- Madrid: Escuela EspaIiola, 1991.- 
255 p. 
1. Psiwmotncidad-Prácticas. l. Jimdnez Ortega, José. 11. 
Alonso Obispo, Julia. 111. Jiménez de la Calle, M8 Isabel 
159.93 

E sta obra es fruto de una 
serie de trabajos realiza- 

dos con niíios de educación 
especial, con problemas de 
aprendizaje, y con alumnos 
de preescolar y EGB, pri- 
mer ciclo, asi como en ca- 
sos individuales con fuertes 
problemas perceptivo-mo- 
irices. El trabajo se estructu- 
ra en forma de fichas para 
cada caso. Estas fichas tra- 
tan de los elementos del 
cuerpo, el aprendizaje, do- 
minio y control de la respi- 
ración, el aprendizaje de 
una relajación diferenciada, 
el desarrollo del equilibrio, general y la estnicturación 
la coordinación dinámica del espacio. 

E n el prefacio que abre el 
primer volumen, C.D. 

Mercer nos sefíala como "en 
el nuevo campo del aprendi- 
zaje de personas con difi- 
cultades hay puntos de vista 
controvertidos, ambivalen- 
cias, vaguedades y una total 
falta de consenso sobre te- 
mas Msicos". Por ello in- 
tenta presentar un cuadro 
equilibrado de las diversas 
teorías y prácticas (conduc- 
tistas, médicas y psicológi- 
cas). 

El primer volumen consta 

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Cecil D. Mercer.~ Barcelona: CEAC, 1991.- 2 v.- (Educa- 
cidn especial) 
Vol. 1. Origen y diagn6stiw.- 298 p. 
Vol. 2. Trastornos especificas y tratamienta- 275 p. 
1. Aprendizaje- Trastomos. l. Mercer, Cecil D. 
159.953 

de dos partes: Bases para el 
estudio de las incapacidades 
de aprendizaje (historia, de- 
finiciones y características, 
aspectos medicos, la familia 
y los trastornos de aprendi- 
zaje) y Evaluación y Servi- 
cios. En el segundo se expo- 

nen, bajo diversos puntos de 
vista, temas tales como el 
de la identificación e inter- 
vención temprana, el len- 
guaje hablado y escrito, la 
lectura, las matemáticas y la 
conducta social y emocio- 
nal. 



Varios 

HAZ UN BUEN PAPEL. El libro verde del papel 
ecol&gico 

Manuel Va1etv.- Salamanca: Amarú, 1991.- 151 p. :i.- 
(Interdisci linar) f Bibliooraf a 
1. ~ a b 1 2 .  Basuras-Aprovechamiento l. Vakro, Manuel 
676.03 

A lgo más que un manual papel en el campo de la 
de uso, este libro es un educación ambiental. 

recorrido histórico sobre la 
utilización del papel, su " 
evolución y fabricación in- Yib. 
dustrial, además de sobre 
las relaciones econ6micas y 
ambientales que el papel 
implica en nuestra sociedad. 
Planteado desde una posi- 
ci6n de alarma ante la dpi- ; 
da desforestación del plane 
ta, plantea la alternativa de 
reconvertir los deshechos y 
basuras, con el fin de con- 
trolar el despilfarro actual. 
El autor dirige La casa del 
papel reciclado, un centro 
de investigación sobre el 

GUIA DEL LITORAL DE LA PENINSULA IBERICA 

Coordinación, José Antonio PascuaL Madrid: Mira- 
guano, 199 1. - 189 p. :¡l. - (Guias de la Península Ibérica) 
1. Ecologla l. Paswal, José Antonio, coord. 
504 

v olumen preparado por de CBdiz, el Mar Menor y 
un grupo de bidlogos, las albuferas, marjales y sa- 

profesores universitarios y linas de Valencia. 
asociaciones ecologistas. Se 
exponen una serie de aspec- GUIA del 
tos (paisajísticos, flora, fau- LITORAL 
na, impactos ambientales di 
del desarrollo urbano, e tfb 1 Penlnsula lk,ica 
tera) de nuestras zonas de 1 
costa que, pese a los feroces 
desmanes urbanísticos, con- 
servan un interés sobresa- 
liente. Se analizan las ma- 
rismas de Santofía y las 
dunas de Liencres y Oyam- 
bre (Cantabria), la ría de Vi- 
llaviciosa (Asturias), islas e 
islotes gallegos, la costa su- 
roeste de Portugal, la bahía 1 &. ,,! /.. . /,.,,., 1 

\ 
BICICLETA DE MONTARA: Manual practico 1- 
Jesús Garcir Avila, Miguel A. Delgado.- Madrid: Accldn 
Divulgativa: Penthalón, 1991 .- 204 p. :¡l.- (El buho viapro. 
Aire libre; 4 1) 
Direcciones de interés. Bibliografía 

'.i 
C1 1. Bicicleta de montatia 2. C~clismo I. Garcla Avila, W s  r, 

11. Delgado, Mguel A. 
796.6 :e 

eminentemente ros auxilios y preparaci6n 
L z i c o ,  es especial- cie rutas y excursiones. 
mente idóneo para el cre- 
ciente ntímero de a!kiona- l i * l O n u A n i i  M g r l . 4  DÍ!+ 

dos a la BIT (bicicletas BICICLETA DE MONTARA: 
Q 2  

MANUAL PRACTICO 
todo terreno). Tras analizar . "  , , v .u\ 

k 
los distintos elementos de 
este tipo de bicicletas y sus 
complementos, se dan las 
pautas necesarias para su 
mentenimiento, puesta a 
punto y actuaciones más 
acordes con las averlas y 
arreglos. Tambien, ya cen- 
trados en el pedaleo, técni- 
cas de conducción, nociones 
de alimentación, orientación 
y lectura de mapas, prime 

POR EL VALLE DEL RONCAL 

Grupo Bortini.- Madrid: Penthalón, 1990.- 184 p. :¡l.- (El 
buho viajero. Aire libre; 38) 
Direcciones de interés. Bibliqrafla 
1. Montanismo 1. Gmpo Bortini 
796.5 

E n su serie "Aiie libre", 
la editorial Penthal6n 

sigue ofreciCndonos una &- 
rie de manuales que nos ser- 
virh para adentrarnos y d e  
senvolvemos en los Ambitos 
naturales más interesantes 
del país. En este caso es el 
valle navarro del Roncal, 
lindante con Arag6n. Tras 
introducirnos en su relieve, 
clima, vegetación, historia y 
cultura, se nos presentan 
veintitrks itinerarios a pie 
con indicaciones de horario, 
desnivel, dureza, tipo de 
senda, etcetera. Unos apén- 
dices muy inteligentes reco- 

gen las direcciones de inte- 
rés, un glosario, bibliogra- 
fía y cartografía. Con todo 
ello, el lector puede con- 
vertirse en caminante. Y 
tras recorrer barrancos y 
crestas, tras divisar glaciales 
y tropezar con dólmenes, 
diflcilmente podrá olvidar 
la belleza de sus casas im- 
pregnadas por las tradicio- 
nes de un pueblo montañk. 

En la misma serie, de s e  
mejantes caracterlsticas, se 
acaba de publicar Andar por 
las sierras subbéticas cor- 
dobesas, de Antonio Zafra 
Romero. 

C laro y documentado es- 
tudio sobre la evolu- 

ción de la esclavitud en Es- 
paña, desde la época 
romana hasta el siglo XIX. 
Se rebate la extendida idea 
de que la esclavitud es algo 
propio de la antigtiedad, y 
w! presentan las característi- 
cas de esta práctica a lo lar- 
go de los diferentes mo- 
mentos históricos: época 
romana, visigoáa, islAmica, 

HISTORIA DE LA ESCLAVITUD EN ESPAÑA 

William D. Philli S, Jr.- Madrid: Playor, 11990.-279p :il 
Bibliografla, pp. ! 6 1-279 
1. Esclavitud-Historia. l. Phillip Jr., Willr'am D 
326(091) 

Reconquista, Renacimiento libro incluye numerosas 
y las colonias americanas ilustraciones, grabados, do- 
(hasta 1868 no alcanzaron cumentos facstmiles y 
la libertad definitiva los 61- abundantes referencias bi- 
timos esclavos cubanos). El bliográficas. 



vZ Varios 
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KALLIAS. CARTAS SOBRE LA EDUCACION 
dingi6 una serie ESTETICA DEL HOMBRE 

Sdecanasasuviejoami- Friedrlch Schilier; Estudio intrvducto"~ de Jaime F& 
g" de la Kóma* @o.- €d. bilingde. - Barebna: Anthropos, 1980.- 397 p. 
donde esbzaba una teorla (Textos y Documentos; 8) 
de la belleza con reminis- 1. istdtica l. SChilkc Frk?drich 11. F e w ,  Jaime, ed Friedrich Schiller 

k ciencias platónicas, despuks 11 1 
ampliadá en sus ~ a r t a i  so- 
bre la educacidn estktica teorla esencial del arte. Con 

1 a'el hombre. Aquella coms- ellas, el poeta buscará su C> pendencia, conocida bajo el justificación en el campo de 
título de Kallias, fue inte la razón practica, porque "es 

2 mmpida debida al precario a través de la belleza como 
L', estado de salud del poeta. se llega a la libertad". En 
\ Las cartas permanecieron esta edición se publican tan- 
C- olvidadas hasta que fueron to las primeras cartas a K6r- <) reclamadas por Schiller pa- ner como las que luego con- e ra desarrollar una definitiva formarían el cuerpo de su 

k NUEVO DISENO ESPANOL 
Guy Julier.- Barcelona: Destb, 1991.- 1512 p. :¡l.- 
(Grandes Libros Ilustrados) 
1. Diseno espanol l. Julien, Guy 

M uestra variada y ecléc- 
tica del fenómeno del 

disefio en nuestro pafs. Du- 
rante el franquismo, España 
estuvo sometida a una ima- 
gen homogknea dominada 
por los grises, pero en los 
ochenta se produjo un boom 
del diseno cuyos resultados 
estamos viviendo ahora. 
Aunque la interpretación de 
este florecimiento ha con- 
ducido a generalizaciones 
poco fitiles, la llamada esen- 
cia espailola ha sufrido una 
radical transformación. En 
1992 Espafia será la sede de 
los Juegos Olfmpicos de 
Barcelona, de la Exposici6n 
Universal de Sevilla y Ma- 
drid será la Capital Cultural 
Europea. Todo ello tiene un 
paralelismo con las nuevas 
pautas de consumo, con las 

nuevas industrias y con una 
nueva imagen nacional. Los 
ejemplos que aporta el libro 
han sido producidos y usa- 
dos, es decir, que no son 
meros disefios conceptuales 
sino objetos reales.Tambikn 
estudia el autor las influen- 
cias internacionales, ademas 
de las razones que han lle- 
vado a optar por el evidente 
legado de Gaudf y Miró. 

teorla es&ica, por primera 
vez en castellano. En la 
misma colección se ha pu- 
blicado tambibn De lingua 
Latina de Varrón, una obra 
fundamental para la historia 
de la lingülstica, en general, 
y de la lingülstica latina, en 
particular, que ve la luz por 
vez primera en Espafia. 

LA NUEVA ERA DE LAS HIERBAS: Guia practica 
de herboristería 

R lc ha rd Ma bey , c m  rd.- Le6n: Everest, 1990.- 288 p. 31. 
1. Plantas medicinales 2. Jardineria l. Mabey, Ricard, 

A partir de una introduc- 
ción y de una primera 

parte, donde se expone un 
exhaustivo glosario de hier- 
bas, el libro desarrolla apli- 
caciones prácticas, desde el 
uso de tintes vegetales, las 
propiedades de las plantas 
de cocina, curativas, su em- 
pleo en las dietas, en la nu- 
trici6n y en la salud, hasta el 
ecosistema de un jardln y el 
cultivo biológico. La ma- 
quetación está dispuesto de 
manera que la informaci6n 
es siempre clara, a manera 
de una enciclopedia, con 
ilustraciones, tablas y fotos 
que permiten identificar las 
máltiples variedades y el 
tratamiento mas idóneo de 
cada hierba. Hay muchos li- 
bros sobre hierbas, no siem- 

pre rigurosos y bien edita- 
dos. Pero no es el caso de 
este libro, acaso uno de los 
m8s completos y rigurosos 
que pueden leerse. Conside- 
rado un arte tranquilo, el 
herbalismo además es di- 
vertido de practicar. 

PSlCOLOGlA DE LA ESCRITURA 

E 1 doctor Gille-Maisani, 
que posee un profundo 

dominio como médico, psi- 
quiatra y psicólogo, ha he- 
cho un acopio de sus expe- 
riencias personales como 
grafólogo, una slntesis 
cuantiosa de todo cuanto se 
ha investigado y escrito so- 
bre el tema, ya sea bajo el 
prisma psicoanalltico, genk- 
tico, tipológico, conductis- 
tas, eetera. 
Fundamental para aquellos 
46 

JeakCharles Gille-llllaisan1.- Barcelona: Herder, 1991.- 
369 p.: ¡l.- (Biblioteca de Psicologla; 165) 
Biblbarafla. DO. 229-248 
1. Grafolo ¡a ¡. Gille-Maisani, Jean-Charles 
159.925. 8 
que investigan la personali- 
dad humana en todos los 
campos, se han evitado 
complicados tecnicismos, lo 
que permite una lectura ver- 
daderamente apasionante. A 
la descripción, ya cl8sica, 
de ciento setenta y cinco es- 

pecies de escrituras, Gille- 
Maisani propone una treinta 
especies de escritura nue- 
vas. El libro está acompaña- 
do de la reproducción de 
varias escrituras, entre ellas 
las de Rimbaud, Rosseau o 
Chopin. 



Libro Infantil y Juvenil cz 

LEOPOLD: La conquib 
ta del aire 

Oskar Keks, Francis M e  
Iéndez- Baroebna: Aura 
Comunicacibn, 1 99 1. - 72 
p. :¡l. 
l. Keks, Oskar. 11. Melén- 
dez, Francis. 

L eopold, Gustav y Max 
son estudiantes de la 

Universidad de Koenigs- 
dorf. Aman el deporte, el 
automovilismo y las emo- 
ciones fuertes. Pero, cuando 
descubren los geniales y ol- 
vidados papeles del chiflado 
profesor Ganswindt, una 
nueva aventura hará que to- 
das las anteriores parezcan 
cosa de niflos: la conquista 
del imperio del aire. Sus 
muchas peripecias incluyen 
un vuelo en globo a Pafís; 
un veraneo en un baheario 
de finales del siglo XIX y 
muchos otros proyectos. 
Ideas que llegaron demasia- 
do pronto, desaliento, talen- 
to cientlfico y amistad se 
unen para lograr el suefio 
mAs antiguo. 

La especial caligrafía, los 
dibujos casi surrealistas y el 
excelente entintado y pre- 
sentación, dan a este libro 
un aire original y miígico, 
ideal para hacer volar la 
imaginación montados en 
los inventos del profesor 
Ganswindt. 

LIBROS RECOMENDADOS 

¡NO HAGAS ESO! 

Tony Ross.- Barcelona: 
Timun Mas, 1991.- 28 p. 
:¡l.- (La nube de algodbn) 
l. Ross, Tony. 

L a nube de algodón es 
una colección que plan- 

tea al ni50 diferentes histo- 
rias reales o fantasticas que 
lo divertirh, a la vez que le 
hadn reflexionar sobre su 
relación con los de* y su 
propia conducta. Las diver- 
sas temáticas tratadas en los 
libros de esta colección pre- 
tenden que el nifio sea cons- 
ciente de que no vive solo, 
sino en sociedad, y de que 
sus reacciones y comporta- 
mientos varían según la si- 
tuación en la que se encuen- 
tre. Asimismo, a través de 
las distintas narraciones, el 
ni50 tomará contacto con 
sus sentimientos y viven- 
cias. Sin embargo, es evi- 
dente que el nifio necesita 
del diálogo y de la relacidn 
con el adulto para compren- 
der y asimilar gran parte de 
su propio mundo y del que 
lo rodea. En este sentido, es- 
tos libros pueden ser un ins- 
trumento de gran ayuda para 
que el adulto entable un diá- 
logo con el nino y profundi- 
ce en sus dificultades y sus 
logros, en lo que le gusta o 
le preocupa y as1 poder ser 
partícipe de su desarrollo 
personal. 

INTRODUCCION A LA 
LITERATURA INFANTIL 

Román López Tam4s.- 2' 
ed. - Murcia: Universidad, 
Secretariado de Publica- 
ciones, 1990.- 395 p.- (En- 
sayos sobre Ltieratura 
Infantil; 3) 
Bibliogra fía, pp. 36 1-380. 
1, Literatura infantil-Histo- 
ria y crltica. l. Lbpez Ta- 
m&, Román 
82-93 

ercer volumen de la se- 
rie "Ensayos sobre lite- T 

ratura infantil" que recoge 
estudios y reflexiones de di- 
versos autores que tratan de 
profundizar en este nuevo 
campo de la crítica y de la 
investigación sobre la litera- 
tura para niflos. 

Tras una primera parte 
dedicada a analizar el pro- 
blema de la existencia y lí- 
mites de la literatura infan- 
til, la disposición del libro 
se atiene a la convención de 
los generos literarios. El 
cuento popular, los narrado- 
res y su funci6n social, la 
poesía hecha por los ninos o 
para ellos, el teatro y su rafz, 
omnipresencia de la imagen 
y su significado en los mo- 
dernos medios de comunica- 
ción social: televisión, cine, 
radio, prensa, así como el 
estudio del tebeo. 

El texto se completa con 
numerosas notas y una 
abundante bibliografla 

CUENTOS RUSOS. VO- 
LUMEN ll 
ilustrados por /van Yakov- 
levich Bilibin. - Barcelona: 
Lumen, 1990.- 4 7 p. :¡l. 
I. Yakovkvich Bilibin, Ivan, 
il. 

I van Yakovlevich (1 876- 
1942) es uno de los pnnci- 

pales representantes del mo- 
vimiento artistico que 
floreció en Rusia a princi- 
pios de siglo y que se inscri- 
be, afin con variantes pecu- 
liares, dentro del 
modernismo. Fue el primer 
pintor ruso que consideró la 
ilustración de libros como 
su actividad artística mas 
importante, y su obra maes- 
tra son sin duda las ilustra- 
ciones que realizó para los 
cuentos y leyendas de su 
país, en que aflade a las mo- 
dernas t&nicas omamenta- 
les motivos tomados direc- 
tamente del arte popular y 
la brillantez del colorido 
oriental (hay claras simili- 
tudes entre sus dibujos y 
los del japonbs Hokusai). 

Libro con el que pueden 
disfrutar por igual nifíos y 
adultos. En este segundo 
volumen se incluyen los 
cuentos: El pújaro de jhego, 
Hermanita y hermanito, La 
patita blanca y La princesa 
rana. 



1. Libro Infantil y Juvenil Y- 

ESCAPARATE DE NOVEDADES 
Q -; 

PRIMEROS 
LECTORES 

ALGODON tedneas. Un dla aprecie 
ron en la pradera máquinas 
excavadoras y el topo se vi6 
enfrentado a problemas di- 
flciles. 

darse a Pollita Pequeñita, la 
Gallina Paulina, el Pato Ta- 
to, la Gansa Mansa, el Gan- 
sito Gilbertito o el Pavo 
Gustavo, pero terminará en 
la & e l  a una dieta de ju- 
dlas verdes y jugo de algas. 

Manuel L. Alonso; ilustra- 
ciones de Carmen Garcla 
Iglesias. - Madrid: Rialp, 
199 1 .- 55 p. :¡l.- (El roble 
centenario; 38) 
l. Alonso, Manuel L. 11. 
Garcla Iglesias, Catmen, 
il. 

COLECCION "LIBRO- 
: PUZZLE DISNEY" 0 :  

BABAR APRENDE A 
COCINAR 

L. de Brunhoff.- Madrid: 
Debate, 1990.- 30 p. :¡l.- 

I.Bs"Mboft L da 

acia una de las ocho 
Ciiustraciones completas 
que contienen estos libros 
se dividen en tres figuras o e: escenas distintas, que se 
combinan desordenadamen- 
te. Algunos tttulos son; 
¿Cuál es mi trabajo?, i De 
que me disfrazo?, i QuC de- 
porte prefiero?, ¿Quien es- 
t6 en la granja?, ¿Sabes 
dbnde vivo? y ¿Que hago 
en casa? 

CUENTOS DE LA GA- 
LLINA VERDE 2 

Fátima Fortea y Alicia 
Ge.- Valiiio; ilustracidn Jo- 
se Mutíoz D.- Madrid: Di- 
dascalia, 1988.- 8 7  :¡l. 
L Fortea, Filtima. % Gar- 
cia Valino, Alicia. 111: Mu- 
tMz D., &S&, il. 

L a vida de este gallinm 
es parecida a la de cual- 

quier patio de colegio y 
hasta a la de cualquier ofici- 
na... en donde debe apare- 
cer alguna gallina Verde 
que, de vez en cuando, nos 
devuelva la fantasla. 

EL BANDIDO CARAHIGO 

Fernando Almena; ilus- 
traciones Estrella FAges. - 
Madrid: Magisterio, 1989.- 
94 p. :¡l.- (Punto Juvenil; 
20) 
l. Almena, Fernando. 11. 
Fdges, Estrella, il. 

S iguitndo la obra de su 
padre, Laurent de Bmn- 

hoff ha continuado hacien- 
do las delicias de los niflos 
con el personaje de Babar. 
En esta ocasión, deciden 
hacer comidas en la cocina 
guiados por un famoso 
chef. 

P az es una nifla a quien 
le gustan los animales y 

Gerald Durrell; ilustrado 
por Keith West.- Madrid: 
Debate, 1990.- 32 p. :¡l.- 
Debate infantil) l. Durrell, Gerald. 11. West, 

Keith. il. 

un dta le  compran un pem- 
to que llama Algodón. El li- 
bro cuenta las travesuras de 
esta nifla con su pemto. 

EL TOPO GRABOWSKI 

Luis Murschett- Madrid: 
Alfaguara, 1990. - 28 p. :¡l.- 
Infantil Alfaguara; 4) I. Murscheiz, Luis. 

Adaptado e ilustrado por 
Steven Kellogg.- León: 
Everest, 1991.- 28 p. :¡l.- 
(Rascacielos) 
l. Kellogg, Stevien. E 1 topo Grabowski vivta 

bajo una hermosa pra- 
dera en las afueras de la 
ciudad. Al11 trabajaba feliz 
cavando largas galedas sub  

z anapanilla de la Cuesta 
Arriba es un mlsem 

pueblo entre pinares, que un 
dla sonó con convertirse en 
ciudad pero se quedó en al- 
dea. Los pocos vecinos que 
quedan son pobres. Un dta 
ven cómo se construye jun- 
to a ellos una carretera y 
piensan que al llegarles el 
progreso se terininarán sus 
males. Pero la carretera no 
pasa por Zanapaniiia. Se 
queda abajo. 

C ada dla, Guardih -un 
perro boxer- da una 

vuelta para decir buenos 
dlas a sus amigos, los ani- 
males del zoo. Una mailana, 
cuando está visitando a los 
titls, observa cómo una gran 
gaviota ataca al bebé. El 
rescate del peclueíío titf nos 
muestra cómo Guardián ha- 
ce honor a SU nombre. E 1 Zorro Socarr6n idea 

mil tretas para meren- 



r, teatro. narración histbrica- 1 o PARRIILIW QUE SEM. 
PRE CHEGABA TARDE 

dia, en un lejano planeta, 
conoct nuevos parajes tras 
las altas montailas de su re- 
gión. 

esta ;bra supuso su primer 
acercamiento a la literamra 

LA PRINCESA 
NADIE 

UN CL'TNTD UL H A D A 5  
Hanna Johansen; ilustra- 
ción~ Kifthi 8hend.- Vgo: 
Galaxia, 199 1. - 1 O5 p. :¡l. - 
Arbore; 33) f. Johansen, Hanna. 11. 

Bhend, Kifthi, il. 

juvenil, sin traicionar por Y ello temas tan predilectos % 

COCEcaON BIBUOTECA 
OFlOELoScumlvS 

Barcelona: Molino 

E ditorial Molino vuelve 
a editar los cuentos clh- 

sicos más conocidos, con 
adaptaciones más o menos 
libres por parte de Peter 
Holeinone y abundantes 
ilustraciones de Tony Wolf 
y Severino Baraldi. Entre 
otros tltulos, han aparecido 

ilustraciones 
cimiento del 

y en su cono- 
folklore esco- 

- 

LEHOIKUMEA 

0rixe.- Bilbo: Gen-Men- 
sajero, 1991.- 47 p. :¡l.- 
(Kimutxo; O) 
l. Orixe. 

para la autora como el afán 
femenino de evasión, la re- 
beldla contra la injusticia y 
la búsqueda de interlocutor. 

T raducción al gallego de 
la autora alemana Han- 

na Johansen. El pequefio 
patito siempre llega el últi- 
mo a todas partes: es el últi- 
mo en nacer, el último en 
aprender a andar, el 6ltimo 
en aprender a volar ... sin 
embargo, un dla su retraso 
será providencial para toda 
su bandada. 

LA NUBE QUE NO 
PODlA LLOVER 

María del Pilar Romero.- 
Barcelona: CEAC, 1991. - 
85 p. :¡l.- (Teatro escolar; 
5) 
l. Romero, María del Pilar. 

1 LEHOIKUMEA ( 
f 

. .-.x+; 
1 La ldmpara de Aladino, La 

Cenicienta, Pinocho, El sol- 
dadito de plomo, Los músi- 
cos de Bremen, etcétera. 

C on este libro se inicia 
una colecci6n de libros 

infantiles en euskera y cas- 
tellano. En este caso, se tra- 
ta de una obra editada en 
París en 1948 por iniciativa 
de miembros del Gobierno 
Vasco en el exilio. Es una 
sencilla historia de animales 
(un cachorro de le6n), re- 
editada en pequefio forma- 
to, que recrea con dibujos 
las fotograffas del Blbum 
original. 

EL RETORN LA PRINCESA NADIE: 
Un cuento de hadas Joan Vila i Vila; ¡/.lustra- 

cions Ma da Georgacb - 
/os.- 3 alencia: J. J" .2., 
199 1. - 42 p. :¡l. - (Els /libres 
de Camacuc. Plastiaigua; 
1) 
l. Wla i Vila, Joan. 11. 
Georgacópulos, Magda, il. 

Andrew Lang ; ilustracio- 
nes de Richard Doyle; 
prdlogo t; traducción de 
Carmen ra w- Villasante. - 
Palma de Mallorca: Jost! 
J. Olaffeta, 1990.- 55 p. 
:¡l.- (Erase una vez. .. Bi- 
blioteca de cuentos mara- 
villosos; 57) 
l. Lang, Andrew. 11. Doyle, 
Rkhard, il. 

N uevo ejemplar de la co- 
lección "Teatro esco- 

lar", que destaca por sus 
Minas dedicadas al análi- 
sis de la obra y sus prolijas 
sugerencias para la escenifi- 
cación: caracterización de 
personajes, vestuario, deco- 
rados, montaje sonoro, etc. 
A esta nube que no podla -o 
no sabia- llover le resultó 
dificil resolver su problema: 
saber de que manera podfa 
ser útil a los demás. 
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EL CASTILLO DE LAS 
TRES MURALLAS E S frecuente que el ilus- 

trador se subordine a un 
texto, pero en este caso ha 
ocurrido todo lo contrario. 
Richar Doyle concibi6 en 
1870 unas ilustraciones pa- 
ra El país de las hados. Po- 
co despues, el escritor An- 
drew Lang, después de 
haber visto las ilustraciones 
de Doyle, publica su primer 
libro para nifios, ia prince- 
sa naáie basado en estas 

Carmen Martín Gaite; 
ilustrado por Juan Carlos 
Eguillor. - Barcelona: Lu- 
men, 1991.- 64 p. :¡l.- 
(Grandes Autores. Bolsi- 
~IO; 5) 
l. Martin Gaite, Carmen. 11. 
Eguilbr, Juan Carlos, il. 

rima n6mm de la co- 
P l s c i ó n  "Plastiaigua" 
para lectores en catalán a 
partir de 7 años. En esta 
ocasibn, el personaje, habi- 
tante del país de Plastilh- 

E n la variada trayectoria 
literaria de Martín Gai- 

te -novela, ensayo, poesfa, 



Literatura infantil y juvenil 
Q 
L 

COMICS 

MOT:  nunca jamis? i \ 
2 AzpW, Nacho.- Mad"d: 

Pequeño País Altea.- 48 Q D. :iI: ,o*: 5, 

M or, ya un clksico en el 
comic infantil espafíol, 

llega en esta ocasión junto a 
su amigo Peter Pan a un po- 
blado indio donde se hacen 
amigos del gran jefe. 

EL AGENTE ESPECIAL 

Peyo Waith6ry.- Barce- 
lona: 8 asals, 1990. - 62 p. 
:¡l. - (Valentín Acero; 4) 
l. Peyo. 11. WaHMry. 

E 1 protagonista se dispo- 
ne a pasar unas tranqui- 

las vacaciones junto a su tlo 
Placido, al que le encarga- 
rán la misión de proteger al 
ministro de hacienda de un 
pequeño principado. Como 
los otros tltulos de la colec- 
ción, el comic se comple- 
menta con unas hojas didkc- 
ticas, con ejercicios sobre el 
argumento, expresión oral y 
escrita, lenguaje especifico 
del comic y creatividad. 

DE 12 EN 
, ADELANTE 

Prólogo, seleccih y ver- 
sión de Carmen Bravo- 
Villasante.- Palma & 
Mallorca: José J. de Ola- 
neta, 1990.- 100 p. A -  
(Erase una vez... Biblio- 
teca de cuentos maravillo- 
sos; 55) 
l. Braw- Villasante. Car- 
men, ed. 

1 
E sta obra, que tiene sus 

orígenes en el Pancho- 
tantra indio, es una colec- 
ción de cuentos encadena- 
dos que tiene como 
protagonistas a hombres, 
aves y animales. Muchos de 
estos cuentos han pasado a 
lak fabulas mks conocidas, 
como las de Esopo, La Fon- 
taine y Samaniego, y algu- 
nos de sus temas al folklore 
de todo el mundo. 

EL SILLON DE PLATA 

C.S. Lewis; ilustraciones 
Pauline Baynes; traduc- 
ción de Mi uel Martínez- 
Lage.- Ma ‘f rid: Alíaguara, 
1990. - 234 p. :¡l.- (Juvenil 
Alfaguara; 40 1) 
l. Lewis, C.S. 11. Baynes, 
Paulina, il. 

A quel abumdo trimestre 
de otoño, en su espan- 

toso colegio, Jill se sentfa 
muy triste. Cuando Eustace 
intentó consolarla hablán- 
dole sobre un pafs maravi- 
lloso llamado Narnia, deci- 
di6 que deblan llegar a 
aquellas extraordinarias t i e  
rras . 

C.S. Lewis, profesor de 
Literatura Medieval y Re- 

nacentista en Cambrigde es 
ya un cl4sico de la literatura 
infantil gracias a su colec- 
ci6n de Cuentos de Narnia. 

VEINTE MIL LEGUAS 
DE VIAJE SUBMARINO 

Julio Veme.- Le6n: €m- 
rest, 1991.- 228 p. :¡/.- 
(Lecturas dos mil) 
I. Veme, Julio. 

E 1 profesor Aronnax, su 
criado Consejo y el ar- 

ponero Ned Ladn, se en- 
cuentran tras un naufragio 
en un extraño artefacto sub- 
marino llamado Nautilus. 
Su capitán, Nemo, hombre 
solitario y culto, ha roto con 
el mundo. Su navfo le per- 
mite sentirse due5o y sefbr 
de todos sus actos y de to- 

dos los parajes donde nin- 
gún ser humano ha llegado. 
Una de las obras mks cono- 
cidas e interesantes del au- 
tor francés. Incluye al final 
del libro un pequeño voca- 
bulario. 

LA LLAMADA DE LA 
SELVA 
COLMILLO BLANCO 

Jack London.- Le&: Ga- 
viota, 199 1 .- 198 p.- (CM- 
sicos @venes; 8) 
l. London, Jack 

E n un solo volumen se 
ofrecen estas dos obras 

de London en versión fnte 
gra, con escasas pero cuida- 
das ilustraciones en color, y 
una breve introducción al 
autor y su obra. London fue 
uno de los escritores más 
importantes, famosos y ri- 
cos del mundo; pero, en su 
afán de concebir la vida co- 
mo una grandiosa y opulen- 
ta aventura, quemó su vida 
en viajes, escritos, luchas 
sociales y en la defensa de 

la libertad. En este caso, 
dos historias paralelas pero 
contrarias: una, el relato del 
perro que vuelve a la selva 
por la violencia del hombre, 
y la otra, la historia del lobo 
que por amor al hombre se 
hace su fiel amigo. 

ETERNO OSCURO 

Miguel Angel Lladó.- Ma- 
drid: Miraguano, 1991 .- 
174 p. - (Futur6polis; 29) 
l. Uadó, Mguel Angel. 

istoria de ciencia tic- 
H c i b n  con continuas 
aventuras y referencias filo- 
s6ficas. musicales, artlsti- 
cas... Narra el viaje de una 
nave estelar, cuyos pasaje 
ros entran en contacto con 
un extraño Apjero Negro; 
&te se muestra como un ser 
vivo, con conocimiento, du- 
das y contradicciones. 





Literatura infantil y juvenil 

tL' HACIA LA BIBLIOTECA IDEAL 

SCIUTOR 
judfo, 
Isaac Bas- 
hevis Sin- 
ger nació 
en una pe- 

CUENTOS JUDIOS DE LA ALDEA DE CHELM 

Isaac Bashevis Singer; dibujos de Maurice Sendak- Bamb- 
na: Lumen, 199 1. - 57 p. : il. . - (Grandes Autores; 4) 
l. Singer, lsaac BasheMs. 11. Sendak, Maurice, il. 

queña ciudad polaca el ido 
1904 y murió el pasado 26 
de julio de este aflo. Muy 
niflo se trasladó con su fa- 
milia a Varsovia. El padre 
de Singer era rabino y tenla 
a su cargo una institución 
que el escritor describe co- 
mo una "mezcla de tribunal 
de justicia, sinagoga, casa 
de estudios y hasta consulta 
de psicoanalista". Su infan- 
cia y adolescencia transcu- 
rren en un ambiente profun- 
damente religioso y 
tradicional y, en la juven- 
tud, cursa estudios rabíni- 
cos. En el año 1935, cuando 
la expansión del nazismo, 
Singer se traslada junto con 
su hermano mayor a 
EE.UU. En Nueva York, al 
principio, se siente incómo- 
do y extraño: "...me vela 
convertido en un personaje 
anacrónico, y mi traje com- 
prado en Varsovia, con sus 
anchas solapas y sus hom- 

breras abultadas resultaba 1978 obtiene el Premio No- 
ridlculo". Sin embargo, Es- be1 de Literatura. Singer 
tados Unidos ser6 su patria empez6 a escribir en hebreo 
definitiva y alli publicar6 pero luego adaptó la lengua 
más de treinta libros. En "yiddish" ("el idioma que 

tiene más palabras para d e  
finir a un pobre"). El yid- 
dish consiste en un dialecto 
del alemán, mezclado con 
palabras rusas, holandesas, 
francesas, inglesas, ruma- 
nas, hebreas y latinas. El 
Estado de Israel ha adopta- 
do como lengua el hebreo, y 
el yiddish parece un idioma 
destinado a desaparecer. 
Singer justifica su uso ex- 
plicando que de pequeíio 
era el idioma en que e? les 
hablaba a las vacas y dice: 
"Me gusta escribir historias 
de fantasmas, y para eso na- 
da va mejor que un idioma 
moribundo. Cuanto más 
muerta la lengua, más vivo 
el fantasma. Los fantasmas 
adoran el yiddish y, por lo 
que puedo juzgar, lo hablan 
bastante bien. Estoy seguro 
de que el día de la Resu- 
rrección millones de cadá- 
veres se alzarán de sus tum- 
bas hablando yiddish, y su 
primera pregunta será: 
¿Hay un nuevo libro en yid- 
dish para leer?'. Además, 
una razón menor es que es 
la finica lengua que conoz- 
co". 

F .~...~L...I..-L.s-..~~. v s OTROSLIBROS : 
DE SINGER: $ 

5 I 

! * Krochmalna nzím 10 ! 
i (Memorias), SM, 1985 j 
: * El cuento de los tres i 
i &seos, Debate, 1985. ; 
i * íLana¿~ Shlemiel jh a ; 
: Varsovia y otros cuentos, 
J Alfaguara, 1986. e I 

: * Cuentos judtos, Ana- : 
ya, 1989. t 

J Un amigo de Kafka y : 
: otros relatos, Chtedra, 5 : 1990. ! 
I 
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MENOS ES MAS 
O EL VALOR 
DEL EXPURGO 

Una sefial, casi siempre infa- 
lible, de que una biblioteca o 
red de bibliotecas funciona ina- 
decuadamente es cuando nos 
presentan como dato principal 
el número de volúmenes de la 
institución o red. Mala seiial si 
leemos, con gran titular en las 
pCiginas culturales del periódi- 
co, que la Comunidad Autóno- 
ma X cuenta con tantos millo- 
nes de volúmenes en sus 
bibliotecas públicas o escola- 
res. Ahí no nos hablan más que 
de la biblioteca como almacén, 
donde todo vale, simplemente 
por estar impreso. Imagen de 
la biblioteca aún extendida en- 
tre algunos profesionales y 
usuarios, y, en mayor medida, 
entre los diversos responsa- 
bles culturales oficiales que, 
como escudo protector, utilizan 
esas cifras ante los que solici- 
tamos una dinamización ur- 
gente de las bibliotecas de 
nuestro país. No toman en 
cuenta que "si quieren respon- 
der a los usos que el público 
espera de ellas, las bibliotecas 
no pueden seguir viviendo se- 
gún el único modo de la acu- 
mulación y la estratificación de 
las coleccionesn, en palabras 
de Michel Melot. 

El expurgo es una operación 
biblioteconómica compleja, ta- 
bú entre gran parte de los bi- 
bliotecarios, que nació y se 
desarrolló con fuertes conno- 
taciones de censura ideológi- 
ca, y muy interrelacionada con 
los presupuestos económicos 
de esas parientes pobres, has- 
ta ahora, que son las bibliote- 
cas que nos rodean. Operación 
que, a su vez, se nos hace irn- 
prescindible cuando nos pa- 
seamos entre las estanterías, 
más propias de una librería de 
viejo que de una biblioteca (en- 
tendida como canal de infor- 
mación actualizada) de mu- 
chos de nuestros centros 
educativos o localidades. 



Pequeña teoría de un gran problema: 
EL EXPURGO 

ALFONSO MARTCN ALONSO 

L T ~ M I N O  expur- 
go o expurgación, 
término más acepta- 
do en medios profe- 
sionales, es definido 
por el Diccionario de 
la Real Academia 

como "la acción y efecto de expurgar" 
y este verbo en una primera acepción 
como "limpiar o purificar una cosa" y 
la segunda acepción, ya en sentido fi- 
gurado, "dlcese de los libros o impre 
sos en que la autoridad competente, 
sin prohibir su l ~ a ,  mandaba tachar 
algunas palabras, clhusulas o pasajes". 

Julio Casares repite esta definición 
en su conocido diccionario y M d a  
Moliner a5ade tlmidamente a lo ante 
rior, "un libro, una bibliotecaw. 

Por otra parte, las listas de W n o s  
técnicos que recogen Manuel Camión 
en su Manual de Biblioteconomfa o 
Concepció Carreras en Organización 
& una Biblioteca escolar, popular o 
infantil, no recogen este &mino. 

Tampoco lo recogen los dic- 
cionarios de biblioteconomla 
publicados en Espaíía por Do- 
mingo Buonocuore o el más 
reciente de Martlnez de Sousa, 
aunque si recojan el concepto 
bajo el término descartar, y su 
sustantivo descarte como 
"operación de apartar los li- 
bros superfluos, antiguos o 
indtiles de los estantes de una 
biblioteca", acepción a todas 
luces insuficiente en un dic- 
cionario técnico y bajo un vo- 
cablo muy poco utilizado en 
círculos profesionales. 

Por otra parte, la etimologfa 
de esta palabra ligada al latín 
purus,como recoge Joan Coro- 
minas en su Diccionario Eti- 
mológico, y la misma acep- 
ción, ya descrita de la Real 
Academia, connotan, como 
implícitamente reconoce Ca- 
món, elementos negativos de 
censura ideológica. 

Este articulo forma parte de la Memoria de 
trabajo presentada en el Curso de 
Documentacidn Pedagógica por el autor. 

El calco semántica del inglés me- 
ding o dksherbage utilizado por Gau- 
det y Lieber para el francés, que sería 
en castellano escarda, escardadura, 
no parecen muy convenientes. 

Otros términos paralelos, como trla, 
éste sl alguna vez utilizado o relega- 
ción, como el francés retraitement, 
que no significa desüucción, desapari- 
ción sino retiro, apartamiento que pue- 
de ser momentáneo, para después tra- 
tar si se restaura, microfilma, se lleva 
a una biblioteca de depósito, se dona, 
se cambia, vende, o por que no, se eli- 
mina definitivamente, serían más con- 
venientes para denominar esta opera- 
ción que todo bibliotecario admite 
como necesaria, pero que en pocas bi- 
bliotecas se lleva a cabo con el rigor 
técnico qut requiere. 

Asl pues, habría que evitar los térmi- 
nos expurgo, depuración y emplear 
más frecuentemente los de relegación, 
eia, para, si no alcanzar una connota- 

ción plenamente positiva, sl al menos 
lo más neutra posible. 

Carencia de bibliogiafia profesional 
Gaudet y Lieber califican este tema 

de tabfi, dados los pocos trabajos pro- 
fesionales de los bibliotecarios franc6 
ses sobre esta cuestión. 

En España, este problema se acen- 
túa, si cabe, dsda la escasez de litera- 
tura profesional sobre los diferentes 
problemas tknicos de las bibliotecas. 

Revisados los catAlogos de la Biblio- 
teca Nacional y de la Biblioteca del 
Bibliotecario, dnicamente hemos en- 
contrado un trabajo monogdfico sobre 
el tema; nos referimos al de Juan Jose 
Fuentes Romero, que se acerca en ape- 
nas nueve hojas mecanografiadas al 
problema. Maneja sobre todo los li- 
bros base del área anglosajona, el de 
Mac Graw y el de Slok. Este trabajo 
se refiere a la biblioteca póblica y está 
planteado en términos teóricos sin nin- 
guna verificación urhctica. 

De los -manuales de biblio- 
teconomla mhs conocidos, 
dnicamente Carrión se acerca 
al problema en apenas dos pá- 
ginas, mientras que Nuna 
Amat no lo menciona nunca, 
como tampoco Concepció Ca- 
rreras. 

La necesidad del expurgo 
La idea principal que subya- 

ce en todos los autores que 
hablan de la necesidad del ex- 
purgo es la de que la calidad 
debe primar sobre la cantidad 
y que una biblioteca se debe 
especializar y adecuar al fin 
que sirve, ideas que chocan 
con la concepción decimonó- 
nica de la biblioteca como 
fondo de conocimientos uni- 
versales, por lo que aquella 
biblioteca que tuviera en sus 
estantes más volfimenes era 
tenida como más completa. 

Este h d o  se compmeba en 



la biblioteca del Instituto Cardenal 
Cisneros, donde el dato principal, en 
las sucesivas reseñas sobre los movi- 
mientos de libros en la biblioteca, y 
m8s celebrado, es el n6mero de vo16- 
menes alcanzado y donde las donacio- 
nes, vinieran de donde vinieran, siem- 
pre eran bien recibidas, ya fueran 
publicaciones oficiales sin ningfm in- 
terés, libros de particulares que se han 
sufragado la edición de su 

so interactivo entre los lectores y el bi- 
bliotecario y donde las peticiones y 
tambien los libros no pedidos se deben 
tener en cuenta para realizar un servi- 
cio eficaz. 

El concepto de expurgo 
Con este acercamiento previo al 

concepto de expurgo, nos atrevemos a 
dar una definición del mismo a sabien- 

obra y no saben dónde colo- 
carlo, o entidades, más o 
menos oficiales, que necesi- 
tan desocupar espacio y 
trasvasan a los centros de 
enseñanza revistas especia- 
lizadas que no encuentran 
salida en el mercado, caso 
reciente de la Universidad 
Complutense, o quieren dar 
salida a libros de esoterismo 
y de especialización para li- 
quidar las existencias de una 
editorial desaparecida, caso 
de la Editora Nacional. 
Otro concepto que reco- 

gen los autores consultados 
es que una biblioteca, sobre 
todo si es escolar, debe dar 
servicio y no conservar, re- 
servándose este cometido a 
la Biblioteca Nacional o a 
las bibliotecas centrales de 
deposito donde tstas exis- 
ten. As1 Roy Hutton resalta 
que una biblioteca escolar es 
una "instalación investiga- 
dora que cubre todas las dis- 
ciplinas que se imparten y 
que se halla plenamente al 
dfa" e insiste este autor, que 
desde su prsictica diaria de 
bibliotecario escolar, aque- 
llos libros de m8s de diez 
años son paja o letra muer- 
ta. 

La ligazón de la mayor 
cantidad de libros con su 
conservación subyace en la 
mente del bibliotecario aue 

cabo al dfa, con tiempo, rutinariamen- 
te, evitando los expurgos masivos don- 
de los criterios o la polltica de expurgo 
de esa biblioteca no se aplicarán o se 
aplicatan relajadamente. 

Insisten Gaudet y Lieber que la o p e  
raci6n de expurgo debe ser realizada 
bajo la responsabilidad del biblioteca- 
rio ocupado de la adquisición, ya que 
es éste el que sabe las razones por las 

La idea principal que subyace en todos los 
autores que hablan de la necesidad del expurgo 
es que la calidad debe primar sobre la cantidad 

y que una biblioteca se debe especialirar y 
adecuar al fin que sirve 

justifica su labor limitdose a las ta- 
reas técnicas de catalogación y clasifi- 
cación e ignora todas las de anima- 
ción, servicio bibliográfico, 
adquisici6n meditada, D.S.I. Oifusión 
selectiva de la información), etcétera y 
por supuesto la del expurgo, ignorando 
al fin la realidad siempre cambiante y, 
sobre todo, las necesidades de los lec- 
tores. 

La frase que describe gráficamente 
estas ideas es la del viejo maestro Las- 
so de la Vega, "a las bibliotecas las ha- 
cen los lectores cuando estas son fuen- 
tes y no estanques", o sea, que la 
colección se it$ formando en un p m e  

das que definir es limitar y que no hay 
nunca una definicidn completa y exac- 
ta. Asl, entendemos como expurgo, r e  
legación o Ma la operación de técnica 
biblioteconómica, realizada consuetu- 
dinariamente bajo la supervisión del 
bibliotecario responsable de la adqui- 
sición, que consiste en apartar momen- 
tánea o definitivamente materiales de 
la biblioteca, sean bibliogdficos o no, 
con el fin de dar mayor operatividad y 
eficacia a la gestión de la colección 
ajustando ésta al usuario al que sirve. 

Operacidn realizada consuetudina- 
riamente: casi todos los autores pien- 
san que una buena trfa se debe llevar a 

que eligió esa obra, 
aunque esto suponga, 
en algunos casos, co- 
mo apunta Fuentes 
Romero, una contra- 
dicción para el propio 
bibliotecario. 

Apartar momenta- 
nea o definitivamente 
materiales de la bi- 
blioteca: llegamos a la 
parte de la definición 
mAs importante y la 
que ocasiona mayor 
rechaza psicológico de 
los bibliotecarios. 
Efectivamente los au- 
tores consultados, Ca- 
m6n y N. Richter, son 
reticentes a hablar de 
eliminación definitiva, 
lo que sí hacen Gau- 
det, Fuentes Romero y 
Hutton, despucs, claro 
está, de mencionar los 
pasos que hay que s e  
guir -biblioteca de d e  
p6sit0, canje, venta, 
donación- antes de 
vender al peso o pro- 
ceder a su eliminación. 
Creemos que surge 
aquf una mentalidad 
antigua que considera 
el libro como un obje 
to valioso per se, que 
no debe de ser destrui- 
do bajo ningiin con- 
cepto, r azh  que se 
desmiente cuando se 
pasea por una feria del 

libro de ocasión o se curiosea alguna 
librería de viejo, donde se comprueba 
cbmo, desgraciadamente, tanto el so- 
porte material como el contenido de 
muchas obras es de bajfsima calidad. 

La áltima idea de la definición ya se 
ha comentado en otro lugar de este tra- 
bajo, pero habría que insistir en que 
cada biblioteca es distinta y asl, en el 
Bmbito escolar, los materiales que al- 
bergue una biblioteca de EGB, debe- 
rán ser distintos de los de una de ba- 
chillerato y los de esta de una 
universitaria. MBs dificil es determinar 
una coleccidn base para estos centros 
de enseñanza no universitaria como al 
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parecer ha lievado a cabo la Generali- 
tat Valenciana seg6n cuenta M. L. 
Martínez Auflón, dado que, en nuestra 
opinión, no existe, en nuestro país, una 
suficiente y contrastada tradición de 
biblioteconomía escolar. 

Por filtimo, aclarar que la palabra 
ajustar apunta la idea tanto de la cali- 
dad como de la cantidad, elementos 
que entran en juego con los otros fac- 
tores -usuarios, presupuesto, personal, 
espacio- que configuran una determi- 
nada praxis biblioteconómica, lejos de 
los denominados standard que son r e  
ferentes ideales o paradigm&icos, casi 
nunca a nuestro alcance. 

Criterios de realizad6n 
Existe bastante coincidencia en la 

enumeración de los criterios que se d e  
ben seguir al abordar 
este tema, tan de l ido ,  
del expurgo; 6nica- 
mente varía el orden de 
importancia dada a los 
mismos. 

Asl, para todos ellos 
-C-ón, Richter que 
cita a Slote en la enu- 
meración de los mite- 
rios objetivos, Hutton, 
Fuentes Romero, Gau- 
det y Lieber -coinciden 
en seiialar la obsoles- 
cencia o desfase cientí- 
fico como el principal 
criterio para la retirada 
de un libro de las es- 
tanterlas, aunque apun- 
ta Fuentes Romero sea 
un criterio subjetivo, 
por lo que debe venir 

Una biblioteca escolar o pública debe dar servicio y no 
conservar, reservándose este cometido a la Biblioteca 

Nacional o a las bibliotecas centrales de depósito, 
donde éstas existan 

Otms criterios, más o menos acepta- 
dos, son el de la duplicación, la dona- 
ción, libros incompletos, temas pasa- 
dos de moda, publicaciones periódicas 
carentes de interés o las obras no lite 
rarias originales que han sido ya tradu- 
cidas al idioma del país donde se ubica 
la biblioteca. 

Por bltimo, hacemos mención que 
para las bibliotecas del Ambito de la 
ensefianza, Carrión y Hutton, as1 como 
los distintos standard, insisten en la 
renovación constante, porque es nece 
saria la adaptaci6n a los continuos 

tual y precisa no parece formar parte 
del curriculum de la escuela". 

La tealización del expurgo 
La realización de esta operación 

plantea dificultades muy diflciles de 
solventar. En primer lugar, estaría la 
legislación sobre los bienes pbblicos. 
Como seflala Richter en su trabajo, la 
ley francesa no permite la enajenación 
de bienes pdblicos, otro tanto ocurre 
en Espana donde la ley 16/85 del Pa- 
trimonio Histórico Espafiol prohlbe 
expresamente en el articulado corres- 

awlado por aspectos como la fecha de 
edición de ese libro diez aflos en la 
mayorla de los casos-, que ese libro no 
haya sido reeditado nuevamente, y que 
no haya sido pedido durante cierto 
tiempo por los usuarios. 

El estado flsico, material, es citado 
por todos los autores aunque para 
Fuentes Romero, Gaudet y Lieber sea 
un criterio poco fiable, ya que el dete 
rioro puede significar un uso continua- 
do, en ese caso habrla que encuadernar 
o reponer ese libro con una nueva edi- 

cambios de los programas (Camón), 
as1 como que la información debe es- 
tar al dla, ya que si no sería falsa y 
contraproducente. Añade Roy Hutton, 
un poco inocentemente, "que la culpa 
de que esos libros permanezcan en la 
biblioteca corresponde al poco uso, ya 
que si se utilizaran, los profesores d e  
tectarlan los errores de información", 
para aPIadir, esta vez sl acertando p le  
namente con el problema fundamental 
de la biblioteca escolar que "en reali- 
dad, la bdsqueda de información ac- 

cion 

La colección se irá formando en un proceso interactivo 
entre los lectores y el bibliotecario, donde las peticiones 

y también los libros no pedidos se deben tener en 
cuenta para realizar un servicio eficaz 

pondiente al patrimonio 
b i b l i ~ ~ c o ,  cualquier 
forma de enajenación 
de documentos y otros 
materiales bibliográfi- 
cos. La 6nica posibili- 
dad legal es la donación 
o trasvase a una biblio- 
teca de depósito. Esto 
se agrava con la actuai 
división ministerial es- 
pailola en el Ambito de 
las bibliotecas, ya que, 
como todos sabemos, el 
sistema de bibliotecas 
p6blicas está adscrito a 
un ministerio, mientras 
que las bibliotecas es- 
colares pertenecen, o 
pertenecerán, si llegan a 
existir, a otro. 

Otro factor importan- 
te que dificulta la tarea del expurgo es 
la carencia, en nuestra área cultural, de 
literatura cientlfica, de estudios sobre 
la obsolescencia de las obras de tema 
científico o social. 

Procedimiento admlnitstmtivo 
En cuanto al modo de realización de 

esa tarea, se insiste por parte de todos 
los autores que la decisión 6ltima debe 
ser compartida por varias personas, 
evitando de este modo los posibles 
problemas de subjetivismo o de ideo- 
logla. 

Un buen programa de automatiza- 
ción proporcionarla rápidamente datos 
y estadfsticas esenciales para efectuar 
con acierto el expurgo: fecha de publi- 
cación original, fecha de la edición po- 
selda por la biblioteca, fecha de la edi- 
ción más actual de ese libro, fecha de 
adquisición, dltima fecha de utiliza- 
u6n, importancia de ese libro respecto 



a la colección y su estado de con- rio y el profesor de la materia co- 
servación. 

Richter apunta un complicado 
La operación del expurgo debe ser mspoOdiente se mmultarh rrel- 

proamente. Su decisión se lleva- 
d i m i e n t o  dmiaisrnivo - realizada bajo /a responsabilidad del d , ., co,si6n de biblioteca 
&ta operación: director de 18 bi- bibliotecario ocupado de /as en la que participarán todos los 
blioteca, comie de la misma, ins- adquisiciones estamentos del centro, que eleva- 
pección general, dirección de bi- rá una lista de obras para su reti- 
bliotecas, retirada de las obras, rada o a una comisión zona1 o a 
difusi6n de listas para cambio o pase a adquirir una nueva obra se habrú com- los responsables de un centro de recur- 
bibliotecas de depósito donde se reali- probado, por medio de una bósqueda sos. La obra retirada permanecer6 en 
zarfa la eliminación definitiva. Como automatizada, que o no existe una obra dep6sito en una biblioteca central re- 
vemos, el procedimiento es complejo, similar o que las existentes están des- gional o en la biblioteca póblica pro- 
aunque sirva para cubrir administrati- fasadas. Posteriormente, el biblioteca- vincial que decidirá, pasado un tiem- 
vamente las lagunas legis- po, su eliminación. 
lativas al respecto y distri- Ese es el proceso ideal, 
buir las responsabilidades. que tal vez un dfa realice- 

La idea de bibliotecas mos. Mientras tanto, será un 
centrales de depósito o bi- profesor afkionado a los li- 
bliotecas de depósito coo- bros el que un día, viendo 
perativo, ya sean regiona- que ya no tiene espacio ma- 
les, provinciales o locales, terial para instalar las nue 
con el fin de conservar d e  vas adquisiciones realizadas 
terminadas obras para es- sin su conocimiento, decidi- 
tudios hist6ricos retrospec- fa amontonar en un rincdn 
tivos (Carrión) es las obras que, en un juicio 
apuntada, como Richter, sumarísimo, le parezcan 
por todos los autores. El más desfasadas o aquellas 
problema es que estas bi- que contengan una mayor 
bliotecas no existen, ex- cantidad de polvo, porque 
cepto en Estados Unidos, alguna ventaja habría de t e  
por lo que los biblioteca- ner el no realizar el expur- 
nos de la BPI, Lieber y go, en la primera acepción 
Gaudet, van mAs alla y, del Diccionario de la Real 
como ya se ha dicho, des- Academia, en las bibliote- 
pués de intentar el canje, la a<.L ess escolares espñoias. 
venta o la donaci6n, pro- 
ponen tambien la elimina- -. --- +Alfonso Martin Alonrro es 
ción definitiva. profesor agregado en corn- 

Sellalaremos, para finali- sión de servicios para la ca- 
zar, la descripción ideal de talogacidn del fondo antiguo 
un proceso de expurgo en del l. B. Cardenal Cisneros. 
una biblioteca escolar: al $g&&T=y@g 
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El método de Expurgo de las 
Colecciones (E.C.) 

En las prdximas páginas presentamos la sized public libranes: the CRE W Method, pu- 
adaptación realizada por F. Gaudet y C. Lie- blicado por la American Library Association 
ber, bibliotecarias francesas, del mktodo es- en 1980. En la traducción hemos optado por 
tablecido por Joseph P. Segal en Evaluating adaptar algunos aspectos (E. C. por D. C., las 
and weeding collection in small and medium- tablas de la CDUpor las Dewey. ..) 

El objetivo de estas paginas es el SA: Seleccibn, Adquisiciones @e- CU: Colocaci6n en estanteda y Uti- 
de describir de manera clara, prác- didos y pago de las facturas) k i ó n  por el p6blico. 
tica y precisa un nuevo metodo de CE: Catalogación y asignación de E.C.: El metodo E.C. (por ejemplo, 
mantenimiento de las colecciones signatura, Equipamiento (sellado, las operaciones de mantenimiento) 
en cinw operaciones: inventario, encuadernación, equipamiento para es aplicable a las colecciones desde 
evaluación de las colección, con- el préstamo). su colocación en las estanterlas. E.C. 
servación, depuración y elimina- permite detectar las obras caducas a 
ción. El metodo E. C. se inte- eliminar. Al mismo tiempo, E.C. su- 
gra en el circuito del libro, con- Selección y adquisición ministra informaciones @ti- 
cebido como una cadena wnti- SA cas sobre los puntos fuertes, las 
nua, funcional y coherente, sim- debilidades, las lagunas y los 
bolizada por el siguiente sectores saturados de la colec- 
diagrama: ción, siendo todas ellas infor- 

Este esquema resume las maciones utilizables para un 
operaciones necesarias para la CE EC nuevo ciclo de adquisiciones. 
constitución de la colección y Catalogación E.C. es. uor tanto. un elemento 
su mantenimiento: se trata de y 
una serie de tareas rutinarias equipamiento 
que, de manera continua, per- 
miten aumentar, purgar y ajus- 
tar la colección a las necesida- 
des de sus usuarios actuales y ~olocaci6n y utilzacibn 
potenciales. 

vital @a la buena marcha de 
una biblioteca. Una biblioteca 
que no revisa sus fondos, que 
no elimina, es semejante a una 
carreta a la que le falta un eje, y 
marcha a duras penas. Tal es el 
caso de numerosas bibliotecas. 

POR QUE 
ELIMINAR 6 DOCUMENTOS? 

Hay seis grandes ventajas que ex- 
traer de la eliminación. 

1. Ganancia de espacio y dinero: las 
obras eliminadas, dejan de costar dine- 
ro en limpieza, encuadernación, repa- 
ración, estanterías y ficheros suple 
mentarios, y todo otro tipo de gastos 
indirectos de mantenimiento que per- 
sisten pese a la no utilización del do- 
cumento. 

2. Ganancia de tiempo: para el usua- 
no y para el personal. Las estantedas 
llenas a rebosar hacen perder tiempo al 
que busca un libro preciso y al perso- 
nal encargado de colocarlos. La inter- 
calación y el uso de los ficheros son 
penosos cuando están saturados de fi- 
chas. La buena marcha de la biblioteca 
está entorpecida por el peso de este 
excedente de libros indtiles. 

3. Mejora del aspecto general: la 
sustitución de libros sucios, deteriora- 
dos o feamente encuadernados mejora 
el aspecto de las estanterías y hace 
más atractiva la biblioteca. El ndmm 
de préstamos puede aumentar con una 
selección de libros más restringida pe- 
ro más atractiva. 

4. Actualización de los fondos, fiabi- 
lidad de la información. Esta puesta al 
dla permanente acrecienta la fiabilidad 
de la colección ante el pdblico. 

5. informaciones sobre los fondos: 
E.C. permite mostrar permanentemen- 
te las necesidades en reparaciones y 
encuadernación, e informar al bibliote- 
cario de los robos y desapariciones 
que necesitan una sustitución. Garanti- 
za de esta manera una apreciación más 
exacta del volumen de la colección. 

6. Reevaluación de la colección: 
E.C. permite localizar y corregir las 
debilidades del fondo (por ejemplo, 
estimulando donaciones). 

E L METODO 
E.C.EN 10 
LECCIONES 

E.C. ha sido organizado en diez eta- 
pas repartidas en cuatro fases. La tarea 
definida en la primera etapa no debe 
ser efectuada más que una sola vez. 
Las otras nueve etapas forman un pro- 
ceso continuo que debe ser mantenido 
a lo largo de la existencia de una colec- 
ción. 

Una primera cuestión se plantea: 
¿quien debe realizar la eliminación? 
Dada la disparidad de situaciones entre 
una biblioteca y otra puede establecer- 
se una regla de oro: no puede eliminar 
otro que aquel que ha participado con 
anterioridad en la selección de los li- 
bros nuevos. Esta tarea no debe ser de- 
legada, bajo ningiin concepto, a un no 
profesional, que no este familiarizado 
con el fondo y no posea una visi6n de 
conjunto de la colección. 



Etapa 1: Concebir la eliminación co- 
mo un elemento de vuestra polltica de 
adquisición. Establecer una polltica 
escrita de depuración de las coleccio- 
nes, a la vez, para protegeros en caso 
de controversia como para que sirva 
de vademecum. Si ya existe una pollti- 
ca escrita de adquisición (cosa muy re- 
comendable), la política escrita de de- 
puración puede integrarse en ella bajo 
forma de anexo o apéndice. 

Definir también una polftica en lo 
que concierne a las donaciones, que os 
permita aceptar, rechazar o emplearlas 
a vuestra conveniencia. 

Etapa 2: Establecer un calendario. 
Elegir prioridades y planificar el traba- 
jo. La regla de oro es hacer la revisión 
de la colección a lo largo del ano, pero 
la primera eliminación puede fácil- 
mente exigir más. Rever mucho tiem- 
po para ese trabajo; si se hace cuida- 
dosamente exige tiempo y reflexión. 

Etapa 3: Apartar ordenadamente los 
sectores a purgar para facilitar la com- 
probación. 

Etapa 4: Agrupar en un carrito cerca 
de las estanterías a purgar, el material 
necesario para esta operación: 

a) el cajón correspondiente del catá- 
logo topográfico. 

b) un paquete de formularios [Ver 
modelo] o un paquete de folios. 

c) un lhpiz de color para la compro- 
bacián (cambiar de color cada año). 

d) un cuaderno de notas y un lhpiz. 
e) estas páginas. 
Etapa S: Para depurar, examinar las 

estanterlas, libro por libro, concedien- 
doos recreos y pausas, con el fin de 
mantener vuestro inWs  despierto. No 
hagáis demasiado a la vez, para no 
perder concentración y juicio. Utilizar 
las tablas-guía de estas páginas, pero 
no os sintáis obligados a respetar sus 
formulas: adaptarlas libremente a 
vuestro caso particular, tiandoos de 
vuestra experiencia y de vuestro cono- 
cimiento del pliblico. Anotar toda mo- 

dificación en los márgenes de estas ta- 
blas con el fin de mantener una cierta 
coherencia en vuestra prktica. Colo- 
car un formulario en los libros a tratar 
o a deshacerse (marcando con una s s  
M el tipo de tratamiento a aplicar). 
Colocar en la estantería los otros. 

Etapa 6: Hacer el inventario. Marcar 
una equis con el lapiz de color, en el 
dorso de la página de tftulo de cada li- 
bro presente en las estanterías y los 
n6meros de inventario correspondien- 
tes en el catálogo topowfico. Realizar 
la misma operación, según se vayan 
entregando los libros prestados, en los 
sectores purgados antes de colocarlos 
en la estantería. Todo libro no marca- 
do en el catálogo seis meses despues 
del inventario de su clase puede ser 
considerado como perdido. 

Etapa 7: Antes de eliminar los libros 
retirados de las estanterías, realizar un 
dltimo control, con la ayuda de las bi- 
bliografías especializadas que posea la 
biblioteca. Si esas obras figuran allí, 
hacer una excepción a las reglas de eli- 
minación. 

Etapa 8: Tratar los libros en función 
de las indicaciones sefíaladas en el for- 
mulario: 

1 - Encuadernación 
2- Reparación en el mismo sitio 
3- Sustitución: colocar aparte, para 

examinarlos con tiempo, los libros que 
necesitan una sustitución por un nuevo 
ejemplar, una nueva edición o un m e  
jor título sobre el mismo tema 

4- Eliminación: comenzar por anular 
los libros en el inventario y en los ca- 
tálogos. Almacenar los libros en espe- 
ra de su destmcción, donación o venta. 

Etapa 9: Verificación de las sustitu- 
ciones y pedidos. Hacer las sustitucio- 
nes tras haber tratado una gran clase 
Dewey o CDU. Comparar los libros 
eliminados con los títulos propuestos 
en una bibliografía selectiva de libros 
recientes pertenecientes al sector pur- 
gado. Ademús, si la colección de la bi- 

FORMULARIO DE DEPURACION 
O Encuadernación 

OReparacibn 

OExaminar para sustituirlo o nueva edición 
OVenta al público 

aVenta al peso de papel 
O Donaci6n a 
O Intercambio con 
ODestruccih 

blioteca no contiene ninguno de los li- 
bros recomendados por esta bibliogra- 
fla, pensar en solicitar algunos de esos 
tltulos. 

Puede ser 6til consultar las listas de 
premios literarios, las listas bibliográ- 
ficas de revistas especializadas. Exa- 
minar los resamenes de libros apareci- 
dos el afio precedente. Verificar 
vuestros pedidos en los voldmenes del 
ISBN. 

Etapa 10: Realizar presentaciones 
de libros. Exponer, de esta manera, li- 
bros poco utilizados, pero de calidad, 
que pueden sacar ventajas de esta re- 
valorización. Planificar esas mini-ex- 
posiciones en función de los intereses 
de vuestro pliblico. Si el libro sigue sin 
circular podeis intercambiar10 con otra 
biblioteca. 

- - - - - - - 

1 NSTRUCCIONES 
PARA LA 
ELIMINACION 

Las f6rmuIas que sefíaiamos en las 
siguientes líneas comprenden tres par- 
tes: 

1- La primera cifra representa el nii- 
mero de anos transcurridos desde el 
dep6sito legal (edad de la informaci6n 
contenida en el libro). 

2- La segunda cifra representa el nb- 
mero de afios transcumdos sin présta- 
mo. 

3- El tercer elemento se refiere a la 
presencia de diversos factores negati- 
vos llamados factores IOUCI. 

Ejemplo: La fórmula 8AAOUCI se 
lee: es candidato a la elirnininación to- 
do libro de esta clase que tenga más de 
ocho anos (8); cuyo dltimo préstamo 
remonte a más de tres anos (3); que 
posea uno o varios de los factores 
IOUCI. 

En general el n6mm máximo de 
años sin préstamo se f* en tres. Sin 
embargo la edad límite del libro v d a  
considerablemente según el tema. 

Si uno de los tres factores no es sig- 
nificativo en un dominio dado se reem- 
plaza en la fórmula por X. 

IOUCI es un acrónimo memorfstico 
que resume los cinco aiterios de eli- 
minación de una obra. 

1 Incorrecto, falsa informaci6n 
O Ordinario, superficial, medioae 
U Usado, deteriorado, feo 
C Caduco, anticuado 
1 Inapropiado, no c~rresponde al 

fondo. 



Las reglas E. C. para la CDU 
O Generalidades 
O2 biblioteconomía 
03 enciclopedias 

1 Filosofia y Psicologia 
159.9 psicología 
1 (Otros) Blosoña 

2 Religión 
Intentar tener una información 
actuaiizada sobre cada religidn 
representada en vuestro pdblico. 

3 Ciencias Sociales 
Buscar representar todas las 
opiniones y ofrecer una 
información acaializada, exacta 
y honesta. 
31 (anuarios) 
32 polltica 

34 derecho 
35 publicaciones oíidales 
37 pedago* 

39 etnología, folklore 
usos y costumbres , 

5 Ciencias puras 
51 maternaticas 
57 biología general 
58 botánica 
S (otros) 

6 Ciencias aplicadas 
61 medicina 

64 economía dom4stica 

61/68 industrias y ofldos 

laB/IOUcI 
SBOIOUCI 

SBOIOUCI 

lw3AOUCI 
lOn/IOUCI 

lo/3AOUCI 
O 

SAAOUCI 

m o u c 1  
SAAOUCI 

lQ/X/IOUCI 
IOBVIOUCI 
lan/IOUCI 

Escalonar las sustituciones (por ejemplo, reemplazar la En- 
ciclopedia X en 1991, la Enciclopedia Y en 10 voldmenes 
en 1992, la Enciclopedia Z en 1993, después una nueva 
V \ 
A...) 

Intentar seguir los temas en boga. 
Valor determinado sobre todo por el uso. 

Utilizar el 1 WOUCI,  salvo en los sectores de rápida evo- 
lución (por ejemplo las sectas donde utilizareis la segunda 
fórmula). 

Raramente utilizados después de dos años. 
Para los libros de actualidad (se aplicad a las obras básicas 
la f6rmula lW3AOUCI). 

Mantener las obras que tienen un valor histórico dnicamente 
si son utilizadas. Extraer todos los manuales teóricos anti- 
d o s .  
Mantenex dnicamente las obras básicas, actuaiizadas. 

Mantener las obras básicas cuyo valor histórico o literario 
es incontestable (Buffon, Ram6n y Cajal). 

Salvo la anatomía y fisiología que cambian muy poco: 
m o u c 1  
Mantener la información actualizada y completarla con las 
nuevas técnicas. 
Ser estricto con los viejos libros de costura o decoración cu- 
yo estilo cambia dpidamente; pero guardar los libros de co- 
cina salvo si son poco utilizados. 

Mantener los libros de viejos relojes de péndulo, armas y ju- 
guetes, frecuentemente objetos de colecci6n. 

La técnica hace tales progresos que todo lo que tiene más de 
cinco aflos debe ser observado con desconfianza. Una ex- 
cepci6n: los manuales de reparación de coches y electro- 
dom6sticos que deben ser guardados tanto tiempo como 
la existencia de ese material. 



7 Arte. Juegos. Deportes 
74 artes industriales 
77 fotografh 

8 Lingüística. Literatura 

9 Historia y Geografía 
91 viajes y geograffa 

9 (otros) 

6 (Biografía) 

N (Novela) 

Publicaciones periódicas 
(Diarios incluidos) 

Dossiers de prensa 
Publicaciones gubernamentales 

Catáiogos universitarios 

Audlovisual 

Mantener los libros tecnicos basicos si están bien ilustrados 
Verificar bien que no se trate de W c a s  o materiales cadu- 
cos. 
Mantener las obras básicas en especial, las historias del arte 
y de la miisica, salvo si están muy deterioradas y son poco 
atractivas. 

Mantener los libros basicos, en especial las criticas de los 
autores clhsicos. Retirar los autores menores que no son ya 
estudiados salvo en caso de petición entre el pdblico no es- 
colar. 

Retirar los manuales y gramaticas escolares anticuadas y 
tristes. No son indispensables más que los numerosos dic- 
cionarios de las lenguas estudiadas y habladas por vuestro 
pfiblico. 

Para las guias y para la geograffa descriptiva o cienttfica. 
Para las narraciones de viajes, excluyendo las obras de ca- 
rácter literario o histbrico. 
Principales criterios: demanda, exactitud y honestidad. Eli- 
minar las narraciones personales y las memorias de guerra 
en provecho de obras más generales, salvo si el autor es una 
personalidad local o si la obra está citada en las bibliogra- 
fías como remarcable por su estilo o penetración. Eliminar 
las obras polémicas anticuadas. 

Eliminar toda biograffa que ya no sale, salvo si trata de un 
personaje importante. Esta regla se aplica particularmente a 
las pseudo-autobiografías de las celebridades del momento. 
Las biografías mediocres de personajes celebres deber@ si 
es posible, ser reemplazadas por otras mejores. Las biogra- 
fías de gran valor literario serán conservadas en tanto que 
no estCn deterioradas, sea cual sea el interb del personaje 
estudiado. 

Eliminar las obras que ya no son populares, en particular los 
ejemplares dobles y tnples de antiguos grandes éxitos de 
venta. Si se ha previsto un almadn de reserva podéis alma- 
cenar estos libros. Conservar los libros solicitados regular- 
mente y/o de buen valor literario: una buena novela, bien 
escrita, sin concesiones a la moda y que trate de preocupa- 
ciones universales continuará circulando durante aflos. 

Encuadernar dnicamente aquellas publicaciones peri6dic.s 
constantemente utilizadas y citadas en las bibliograftas que 
posea la biblioteca. Si disponéis de medios comprar los mi- 
crofilrns de las publicaciones más solicitadas. 

Purgar los dossiers rigurosamente al menos una vez al ano. 
No conservar más que lo que concierne a temas de interés 
del momento, y mientras no haya libros sobre el tema. A 
menudo sucede que un libro se publica seis meses despues 
de la elaboración de un dossier sobre el mismo tema. Fechar 
todos los documentos cuando los incluyais en el dossier. 
Mantenerlos actualizados. Conservar únicamente los catálo- 
gos de las instituciones que interesan a los estudiantes de 
vuestra regi6n y de una o dos universidades de importancia 
nacional. 

Execrable, Caduco, Usado, Raramente utilizado, Existe en 
otros lados. Dado el costo de este material, hay que tener, 
para depurar la colección, tanto cuidado y precauci6n como 
se ha puesto en adquirirla. 



Animos a un tímido expurgador 

"Estoy dispuesto a expurgar pero. .. n 

- "Estoy orgulloso de tener una amplia colec- 
cidn de libros que ofrecer alpúblico ". 

Sí, pero es mas importante la calidad que la can- 
tidad. 

- "Si retiro ese libro, mañana me lo van a pedir" 
SI, pero eso es muy raro. Lo más frecuente es 

que el público reclame los libros recientes, los 
que todavía no se han adquirido. 

- "Ese libro esantiguo y quizás tenga un valor". 
Sí, pero es un caso excepcional. Todo libro anti- 

guo no es forzosamente bueno o bello. Si está de- 
teriorado pierde valor. De todas maneras verifí- 
quelo con un librero o en una bibliografia. 

- "Si elimino un libro porque no se utiliza, jno es 
reconocer públicamente que he cometido un 
error al comprarlo?" 
¿Y que? Todo el mundo puede equivocarse. 

-"¿La eliminación no es un despilfarro de fondos 
públicos? " 

No. La eliminacion es una operaci6n constnicti- 
va, que mejora la actuación y resultados de la bi- 
blioteca. 
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c.1 Literatura infantil v iuvenil 

El espejo en los cuentos 
AURORA DlAZ PLAJA 

EBO decir que la 
luz del espejo ha 
brillado mucho 
dentro de mí. Mis 
juegos infantiles 
con la ratita -la lu- 
cecita del reflejo 
comendo a nues- 

tros pies- han sido repetidos hasta la 
saciedad por mis hijos y nietos. Y 
siempre es novedad para el niíío que 
no lo ha visto nunca. 

Me quedó grabado un poema lor- 
quiano que era algo as1 como El algua- 
cil aguacilado puesto que era un dialo- 
go entre el lago en donde se miraba 
Narciso y las flores. Cito de memoria 
y por lo tanto no es textual la cita. Es 
mas, ni siquiera está en verso: "Tu si 
que deblas disfrutar de la belleza de 

lera, me sentí subyugada por su dulzu- 
ra. Y fue uno de los cuentos que esco- 
gí en mi primera antologla Los rnejo- 
res cuentos del mundo -B. De Gassó-. 
Pero he aqul que de pronto hall6 el 
mismo tema y tambien en un cuento 
popular oriental, coreano concreta- 
mente, y lo recogl tambitn. 

Mas este cuento folklórico, ya no me 
cabfa en el capltulo destinado a los 
cuentos amorosos sino a los que tenían 
como tema algo tan tenible como los 
celos. 

De ahl que sabiendo que el Espejo 
de Matsuyama es de todos conocido, 
me place reproducir su terrible contra- 
partida. La desgracia que provoca en 
una familia pueblerina la aparición de 
un regalo ciudadano: desconocido to- 
talmente. 

Narciso, cuando se miraba en tus De este reverdecer en mí, de mi inte 
aguas. Al encontrar de nuevo El espejo de rés por el espejo que se encuentra en la 

El lago se asombra y contesta: ¿Era Marsuyama que ~ ~ ~ r d a b a  de una an- literatura infantil y en la de los mayo- 
bello Narciso? Cuando t l  me miraba, toloda escolar de b h a u  Caries en res tambitn, tiene un poco la culpa 7l- 
yo s610 vela mi belleza en el espejo de Geron% pero que luego Ya disfme to- runf lo Blanc. __. 
sus ojos". talmente en la versi6n de Juan de Va- 

En un pueblo de Corea vivla un mo- 
linero llamado Kim-sin con su esposa 
Cho, su padre, su hija y su suegra. Ha- 
cla tiempo que deseaba el hombre visi- 
tar la capital del reino y comprar alií 
regalos para los suyos. 

La esposa tambiCn quiso que fuera, 
para recibir un vestido nuevo. En fin, 
que todos deseaban realizara este viaje 
que nadie del pueblo habla podido ha- 
cer. Con mil recomendaciones sobre 
los peligros del camino -bandidos o 
fieras- y los de la ciudad -estafadores, 
geishas y tabernas- el bueno de Kim- 
sin emprendió el viaje. 

Cuando llegó a la capital se qued6 
pasmado en plena calle principal. No 
poda entender adbnde iba toda aque 
lia gente que pululaban por la calle, ni 
a qut venía tanto ruido de camajes, ni 
cómo se podtan vender tantas y tantas 
cosas como se exhiblan en las tiendas. 

Por fin salió de su primer asombro y 
se dispuso a mercarse los regalos fa- 
miliares, en la tienda m8s grande que 
halló. Se entretuvo escogiendo ricas 
sedas, abanicos y zapatillas para las 
mujeres de su casa. El dependiente, 
viéndole tan infeliz y pueblerino, se 
quiso relr de él y le propuso entrara en 
la tienda de enfrente en donde habla 
una luna pequelía que podla comprar y 
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El espejo  
(CUENTO POPULAR DE COREA) 

que le servirla para vea en ella lo que 
nunca habfa Visto. 

Efectivamente, Kim-sin se acercó a 
la tienda misteriosa que brillaba al sol 
y compr6 aquello redondo -que no era 
otra cosa que un espejo- y con gran 
sorpresa vio en aquella luna pequeflita 
la cara de un hombre como 61, que se 
movla y sonreta cuando él lo hacla. 
Lleno de contento juntó todas sus 
compras y regresó a su pueblo. 

En casa fue recibido con gran ale- 
gría y t l  distribuyó los regalos, no 
acordandose de abrir la cajita redonda 
que ocultaba el espejo. Cuando se fue 
a su trabajo, Cho descubrió la caja y 
quedóse pasmada al abrirla y ver en 
ella la cara de una mujer. Llorando lla- 
mó a su hija: 

- Mira, tu padre me engaña, ha mí- 
do a otra mujer con 61. 

La hija mir6 el espejo y exclam6: 
- No puede ser, es mucho más joven 

que 61 y nos hará desgraciados a todos. 
Al oir los lamentos de madre e hija se 

acercó la abuela preguntando el moti- 
vo de su llanto. 

- Puedes verlo por ti misma, Papá ha 
traldo a casa a otra mujer que nos mal- 
tratafa. 

La anciana tom6 la luna pequeña y 
se quedó horrorizada. 

- ¡NO quiero esta vieja en casa! Bas- 
tante hay que me tenga que mantener a 
mi. Seguro que para darle de comer a 
ella me dejará sin comer a mí. 

Armaron tanto escándalo las á.es 
mujeres que el viejo padre de Kim-sin 
acudió asustado. 

- ¿Que os pasa? 
- Aqul tienes lo que nos pasa con- 

testaron llorando- mientras señalaban 
el espejo. 

El viejo se enfureci6 al contemplar- 
se. 

- ¡Como mi hija ya no me quiere a 
mi, trae un viejo como yo para matar- 
me de hambre! 

Y he aqul que un nuevo personaje 
quedaba mldo de alos  a causa del 



Al traducir la versión teatral que de 
la novela de Joanot Martorell había he- 
cho Mi Aurelia Capmany para que se 
pudiera representar en 'Salamanca, me 
di cuenta de que lo m8s inefable de la 
novela de Joanot Martorell era la esce- 
na más ingenua, la de la declaración de 
amor camuflada que hace Tirant a Car- 
mesina entreghndole un espejito cuan- 
do ella le pregunta qu ib  es la dama 
objeto de sus amores. 

Y por otra parte, ante la puesta en 
escena de Las travesuras & Ti11 Eu- 
lenspiegel que adaptt para Teatro jue- 
go & equipo de La Galera y que esta 
primavera representaron en el Prat de 
Llobregat, tambien descubrí que el pi- 
llastre medieval ostentaba dos amule 
tos para sus andanzas de trotamundos: 
una lechuza y un espejo, es decir, los 
dos elementos de su apellido: Eulens- 
piegel. 

Pasemos ya a nuestra Gula de lectu- 
ra sobre el tema espejil quizá excesi- 
vamente larga en cuanto la presenta- 
ción. De ahí que suprimiremos la 
segunda parte dedicada a la LUNA co- 
mo espejo vivo en nuestro planeta. 

Y tampoco afladimos, aunque sería 
lógico, las obras lúdicas con vampiros 
para que su peculiaridad de no reflejar- 

se en los espejos es una prueba'feha- 
ciente del vampirismo. La Gula queda 
suficientemente explícita de la impor- 
tancia de los espejos en la literatura in- 
fantil y juvenil. 

Mi devoción por esta tarea profesio- 
nal que tanto puede promocionar la 
lectura sobre un centro de interes, se 
acrecienta cuando, uniendo mis dos 
profesiones -periodista y bibliotecaria- 

consigo encontrar el motivo ad-hoc 
para confeccionar una GUIA DE LEC- 
TURA. El espejo no tiene actualidad 
inmediata. Pero quizá, rizando un po- 
co demasiado el rizo, consiga autojus- 
tificarme. 

Se trata nada menos que de evocar a 
Gutenberg, cuando nos hallamos toda- 
vía inmersos en el Quinto Centenario 
de la introducción de la imprenta en 
España. Cuando Juan Gutenberg se 
instaló en Maguncia para trabajar en 
su gran invento, rode6 sus experimen- 
tos preliminares del mayor de los se- 
cretos. Es más, siendo de profesión or- 
febre, fingió dedicarse a la confección 
de espejos, muy en boga por aquellos 
tiempos. 

Y es curioso que esta mentira tuvie- 
ra mucho más de autenticidad de lo 
que ni Gutenberg mismo se percataba. 
¿No hay gran similitud entre el espejo 
reproductor de imagen e incluso de 
imiigenes multiplicadas si ponemos 
dos frente a frente- con el nuevo in- 
vento de la imprenta que, mediante 
sus letras móviles entintadas, podia re- 
producir una y mil veces las líneas es- 
critas?. Buena treta inventó Gutenberg 
al decir que fabricaba espejos. 

misterioso círculo plateado que Kim- 
sin había tratdo de la capital. 

Entre tanto, regresaba a su casa el 
dueíío, feliz y contento, sin sospechar 
toda la tragedia al entrar en su hogar. 
Toda la familia se le echó encima y 
entre arafiazos y mordiscos lo dejaron 
medio muerto. El pobre no entendía 
nada de los denuestos y chillidos y 
empujones que recibía. Por fin se vio 
arrastrado por todos hacia la casa del 
juez y al11 oy6 que su mujer explicaba 
cómo Kim-sin habla destruido la paz 
de su hogar trayendo de la capital, en 
la cajita, aquella mujer terrible que d e  
bfa ser algo así como una bruja, pues a 
todos aparecía en forma distinta. 

El juez quiso examinar el cuerpo del 
delito y, fumando su pipa con toda 
prosopopeya, ordenó que abrieran la 
cajita. 

Cuando sus ojos contemplaron la lu- 
na bmflida, una exclamación de rabia 
salió de sus labios. Ante CI tenía a otro 
magistrado con la cigiieíia de plata que 
sujetaba los pliegues de su túnica y le 
daba la categoría jurídica, con su som- 
brero alto y redondo propio de su je 
rarqufa. 

- ¿Cómo puedes traerme otro juez 
que me quitar6 el puesto a mi? ¿Tan 
mal cumpli mi deber que quieres susti- 
tuirme? 

Y, lejos de hacer justicia, unió su 
voz enfurecida a la de todos los fa- 
miliares de Kim-sin para insultarlo 
y afearle su conducta indigna. Cuan- 
do el escándalo estaba en su punto 
máximo, entró un mensajero a anun- 
ciar que estaba allf el inspector ge- 
neral del reino en viaje a toda la 
provincia. 

Los Animos se apaciguaron ante la 
importante visita y el juez procuró 
que en nada se viera su imtación, 
arreglandose su sombrero y su túni- 
ca para ir a recibir a Su Senoría. 
Cuando el inspector penetr6 en la 
sala, dijo que prosiguiera la vista 
puesto que 61 quería presenciar c6- 
mo actuaba el magistrado en sus 
funciones profesionales. 

Entonces el juez le rogó que le 
orientara, puesto que jamiis se habia 
encontrado en aquella situación. Y, 
dicho esto, le ensefió el espejo. 

- Con permiso de Vuestra Sefíoria, 
este objeto nos ha convertido a to- 
dos en verdaderos demonios. ¿Que 
es? 

El caballem de la capital sonri6, y 
muy amable les explicó lo que era el 
espejo y conminó a todos a que se 
amaran y tuvieran confianza unos 
con otros, sin la cual jamás puede 
haber armonía familiar. 

GUIA DE LECTURA 

ANDERSEN, Ch. Ei pdio fra. Bemeloaa: La Ga- 
lera. m reflep le dirs que es un cisne] 

E2 troje nuevo &l emperador. Madrkt -a. [Ni 
ti, al mirarse, osa decir la verdad] 
CARROLL, L. Alicia a través a'd espejo. Barccb 

M: Juventud. [Un mundo desconocido ve Alkia] 
DOUMERG, B. El espejo & ogw. Barcelona: Edi- 

ciones B. m imagen movible y luminosa] 
DURAN, T. POM mirono. Barcelona: Abadía. [E.- 

pep que dcscubre variaciones] 

ESCARDO, M. kr luna y los espejos. Baricelona: 
La Galera. [La luna presumida goza reflejándose] 

FERRANDIZ. J. úi N M  que &p & llorar. Barce- 
lona: Edigraf. [Porque el espejo reflej6 su fealdad] 

FERNANDEZ, W J. El espep antiguo y &S nun- 

tos C ~ ~ M S .  Madrid: Espasa Calpe. 
GISBERT, JM. ~ X M ~ ~ O S  fanrcistico~. Barcelona: 

Labor. [El juego de espejos en laberinto] 
GOLDBERGER, J. Bloncanieves y bs sic& enuni- 

tos. Barcelona: La Galera. espejo parlante de la 
madrastra] 

MADERAL, L. EI espejito h lo montatia. Buencm 
Airea: Centro Ediia de América Latina. [En Loe 
cuentos de Chiniitil] 

OBIOLS. M. Datrcbii. Siete cuentos y IUI e p p .  
Madrid: Espara Calpe. [Leer al revés] 

ROBLES. A. 8 cuentos a2 n i h  y mtbxu. 
M.C.IP. [Amistad de UM niña con su reílep] 

VALERA, J. El ea& & hiatsuyama. Baricelona: 
trba. [Hija que cne imagen materna en espejo] 
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Balance del Programa Biblioteca de 
Aula en el Ciclo Inicial 

FRANCISCO JOSE GARCIA HERAS 

La Consejerfa de Educaci6n 
de la Comunidad de Madrid, 
a través de una Orden publi- 
cada en el B.O.C.M. del 3 de 

Diciembre de 1990, ha creado 
1.883 Bibliotecas de Aula de 

Ciclo Inicial, iniciando un pro- 
yecto que pretende hacerse ex- 

tensivo a toda la E.G.B. en 
ailos sucesivos. Esta iniciativa 

ha tenido lugar en el marco 
del Convenio de Cooperación 
suscrito con el Ministerio de 
Educación, y en él se han in- 

vertido ya setenta y seis millo- 
nes de pesetas. 

El proyecto participa de los presu- 
puestos de la LODE y de la LOGSE 
respecto a la grawidad, la democrati- 
zación y la calidad de la educación y, 
concretamente, aborda la preparación 
del alumnado para aprender por sl 
mismo la personalización de la ense 
ñanza, la autonomía pedagógica de los 
Centros, e1 empleo de una metodolo- 
gía activa y la relación con el entorno 
social, económico y cultural. 

El programa comprende los siguien- 
tes recursos: 

*Ayudas económicas. En funci6n 
de las solicitudes que se recibieron se 
fijó la cantidad a percibir por cada 
centro, establkiendose finalmente un 
módulo de 40.626 ptas. por aula sub- 
vencionada. 

* Una Guta sobre Bibliotecas de Au- 
la conteniendo orientaciones sobre su 
aeación y funcionamiento. 

* Asesoramiento ttknico, opcional, 
sobre Bibliotecas para los centros par- 
ticipantes. 

* Cursos de formación para el pro- 
fesorado sobre Bibliotecas de Aula en 
los centros de Profesores. 

* Exposiciones. 
Para el desmllo de los aspectos bi- 

bliotecarios, especialmente lo relativo 
a la formación, la Comunidad de Ma- 
drid ha suscrito, a su vez, un convenio 

Inauguración de la exposición en el Centro Cultural Villa de Móstoles. 
con la Asociación Educación y Biblio- Atendiendo a estos presupuestos se 
tecas. hace vrecisa la búsuueda de fórmulas 

O B J E T I V O S  
El Programa Bibliotecas & Aula 

responde a un objetivo fundamental, a 
saber: 

Contribuir a la adquisición del h8bi- 
to de la lectura entre los escolares y, a 
la vez, facilitar a los alumnos y alum- 
nas el acceso al libro en su propio cen- 
tro escolar, poniendo a su disposición 
libros de consulta y lectura que, en 
muchas ocasiones y en especial en es- 
tos niveles de enseñanza, pueden susti- 
tuir al libro de texto. AdemAs, con la 
creación de estas bibliotecas se ayuda 
a las familias, favoreciendo la gratui- 
dad de los libros. (1) 

La escuela pública actual debe reco- 
ger la pluralidad social e integrar los 
diferentes puntos de vista; ello, unido 
a la capacidad de nuestra civilización 
para generar información, aconseja la 
utilización de fuentes variadas para la 
concreción del curriculum en cada ca- 
so. 

de equipamiento de' los Centros que 
contribuyan al desarrollo de principios 
como la preparación de los alumnos y 
alumnas para aprender por sl mismos, 
la personalización de la enseñanza, la 
autonomía pedagógica de los Centros, 
el empleo de una metodología activa y 
la relación con el entorno social, eco- 
nómico y cultural. Asimismo es nece- 
saria la actualización profesional del 
profesorado, a fin de favorecer la im- 
plantación de nuevos metodos docen- 
tes. 

A su vez, la Biblioteca de Aula cola- 
bora en la consecución de los siguien- 
tes objetivos: 

* Permitir la petsonalización del 
aprendizaje. 

* Facilitar un papel equilibrado del 
profesor como mediador en el aprendi- 
zaje. 

* Potenciar la autonomía del alum- 
no. 

* Fomentar técnicas y habitos ade- 
cuados de estudio mediante el entrena- 

[ GRAilCO 1. SUBVENCIONES \ 

Centros parHcipantes 

484 

Unidades C.I. 
beneficiadas 
1.883 

M6dulo 
unidad 
40.626 

Total 

76.498.758 



miento en la b6squeda y el manejo de 
la informaci6n. 

* Ofrecer posibilidades pam la parti- 
cipación del alumnado. - 

R E A L I Z A C I O N E S  
1 .  Subvenciones. ( Gráfico 1) 
2. Cursos. (~ráfico 2) 
Entre sus objetivos están: 

Sedalar las funciones de la biblio- 
teca en el marco escolar, tanto en su 
versión central como de aula, y sus po- 
sibilidades de complementariedad. 

* Contribuir a la formaci6n de un 
fondo bibliogdfico equilibrado en el 
aula. 

* Orientar sobre las posibles activi- 
dades a desarrollar para la iniciación 
del niño en las actividades documen- 
tales. 

* Describir las posibles actividades a 
desarrollar en el Ambito de la inicia- 
ci6n a la lectura. 

Los cursos realizados han sido: 
18 Cursos en Febrero 9 1. 
15 Cursos en Abril 9 1. 
20 Horas de duraci6n en 8 sesiones. 
3. Desglose por subdirecclones. 
(Gráfico 3) 

4. Publicaciones. 
L4 BIBLIOTECA DE AULA; Gula 

para la Escuela, en la que se incluyen 
los siguientes temas: 
* ¿POR QUE UNA B I B L I ~ A  

DE AULA? 
* LIBROS PARA LA BIBLIOTECA. 
* UN ESPACIO, UN AMBIENTE. 

GRAFlCO 2. CURSOS REALIZADOS 

Alcala de Henares 
Alcobendas 
Alcorcón 
Aranjuez 
Arganda del Rey 
Centro 
Ciudad Lineal 
Coslada 
Fuenlabrada 
Getafe 
Latina-Carabanchel-Arganzuela 
Leganés 
Majadahonda 
Móstoles 
Norte 
Vallecas 
Villaverde 
TOTAL 

CENTRO DE PROFESORES NUMERO DE 
CURSOS 

NUMERO DE 
PROFESORES 

ORGANIZAR Y CÜIDAR LA BI- Los objetivos de esta muestra han si- 
BLIOTECA. 

*MOMENTOS EN LA BIBLIO- 
TECA DE AULA. 

* ACTIVIDADES DE ANIMACION 
A LA LECTURA. 

* BIBLIOGRAFIA. 
* DIRECCIONES. 

5. Exposiciones. 
"Muestra de Recursos Didacticos 

para la Biblioteca de Aula en el Ciclo 
Inicial". 

do: 
* Poner a disposici6n del profesora- 

do libros, documentos diversos y ex- 
periencias en tomo a la Biblioteca de 
Aula en el Ciclo Inicial. 

* Servir de lugar de encuentro de los 
profesores y profesoras que están rea- 
lizando actividades en este Ambito. 

* Facilitar los contactos con institu- 
ciones que pueden proporcionar recur- 
sos a la Escuela. 

V a l o r a c i ó n  d e  
En los cuestionarios entregados a la finalización de ca- 

da uno de los 33 cursos, se pedla a los profesores asisten- 
tes ¶ 

4 

3.5 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

: valoraran de 1 (puntuación mínima) a 4 (puntua- 

l o s  a s i s t e n t e s  
cibn mhxirna) cada uno de los enunciados que se presen- 
taban. Sedalamos en el grAfico adjunto los resultados glo- 
Mes de algunos de estos items. 

1. Contar con biblbteca de aula ayuda a 
personal¡ el aprendizaje de mis alumnos 
posibilitandome una atendón diferenciada 

2. La biblioteca de aula permite mantener 
el equilibrio necesuio ent~3 la avtwiomla del 
alumno y la guía y dirección del profesor. 

3. Ei empleo de la biblioteca de auh co- 
b r a  a la autonomía del alumno. 

4. La WWEW de aula constituye un 
buen instrumento para iniciar a los durnnos 
dei C.I. en d desando de tecnicas y hClbilos 
de estudio adecuados. 

5. Labbüo$cadeaihoCgcegandespo- 
rbiüdadesparala-del-. 

6. Muchoc de bs objetivos propoc del 
C.I.puedenserabordadoc,~o$asrear- 
s o s . m e d i m t e i a M ~ d e a r h .  
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* Apoyar al Programa de Formación 
en Biblioteca de Aula y contribuir a 
motivar al profesorado. 

5.1.- Exposicih Piloto. 
Durante la semana del 3 al 7 de Ju- 

nio de 1991 se ha celebrado en el 
Centro Culturai Villa de Móstoles y en 
colaboración con el CEP de Móstoles 
una exposición que hemos considera- 
do piloto de las que tendriln lugar du- 
rante el curso 91-92 a petición de 
aquellos otros Centros de Profesores 
que lo soliciten. 

El objetivo de esta p r i m a  muestra, 
como puede suponerse, no era otro 
que el de poner en marcha la activi- 
dad, as1 como producir la infraestruc- 
tura precisa para desarrollar una pro- 
puesta de esta lndole, que 
consideramos de enorme inteds en lo 
relativo a los objetivos que se había 
propuesto el Programa Bibliotecas de 
Aula con respecto a la formación del 
wofesorado. 

.% 5.3.- Colaboraciones. * ORGANIZACION E S P ~ ~ O L A  
PARA EL LIBRO INFANTIL Y 
JwENIL (OEPLI) 

* RED DE BIBLIOTECAS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID. 
CONSEJERIA DE CULTURA. 

* CENTRO INTERNACIONAL DEL 

1 

GRAFlCO 3. DESGLOSE POR SITUACIONES 

CENTROS 
UNIDADES 
PROFESORES 

TOTAL MADRID 

1 883 534 
937 250 

LIBRO INFANTIL Y JUVENIL. 
FUNDACION GERMAN SAN- 
CHEZ RUIPEREZ. 

* BIBLIOTECA PUBLICA DE 
GUADALAJARA. Seminario de Li- 
teratura Infantil y Juvenil de Guada- 
iajara. 

* ASOCIACION DE MAESTROS 
ROSA SENSAT. 

* ASOCIACION EDUCACION Y 
BIBLIOTECAS. 

* LIBRERIA DE MUJERES. 

V A L O R A C I ~ N  
Una vez finalizado el curso 90-91 y 

contando ya con los resultados relati- 
vos a la evaluación a la que ha sido so- 
metido el Programa en su conjunto y 
en la que han participado todas las 
partes implicadas en el mismo, pode 
mos afirmar sin ninguna reserva que la 
valoración dede considerarse necesa- 

OESTE ESTE SUR NORTE 1 

namente muy positiva 
El Proyecto supone que con una pe- 

quefla infraestructura se puede llegar a 
un gran nlimero de centros, 
ofreciendoles un recurso muy aprecia- 
do por el profesorado -tal y como se 
desprende del informe de evaluación- 
y que resulta, asimismo, de enorme in- 
terés para los alumnos y alumnas y sus 
familias. 

Francisco José Garcia Heras, es 
coordinador del Programa Biblioteca 
de Aula en la Consejerla de Educa- 
ción de la C.A. de Madrid. 

- - - - - -  ------ 

(1) Carta de 30 de Nwiembn de 1990 del Coa- 
ocjcro & Educación de la Comunidad de Madrid, 
Jaime Lissavetsky Dkz, y del Saadario de Esta- 
& de Educacih, A E d o  Ptrez Rubalcaba. r to- 
d a  loa ceniroe pública & EGB & la Canuni- 
dad de Madrid. 

PUBLICIDAD 





Innovaciones 
K 

La ciencia a nuestro 
2 

Las bases de 
?f L datos del CSIC ponen 

a disposición de la 
2 Comunidad 

Científica los 
resultados de la 
investigación 1- 
publicada en revistas 

L 
LLL españolas. 
L 
LIr 

Durante siglos los libros cumplieron 
la función de difundir las investigacio- 
nes, descubrimientos y avances cientí- 
ficos que se iban produciendo en un 
mundo en el que saber leer y escribir 
era ya un lujo al alcance sólo de unos 
pocos. 

En 1660 se edita en Francia la pri- 
mera revista científica: Le Journal des 
Savants; pronto ve la luz en Inglaterra 
Philosophical Transactions, exten- 
diendose poco a poco este tipo de pu- 
blicaciones, que ya a finales del siglo 
XVIII alcanzan el centenar. 

El siglo XX va a consagrar lapubli- 
cación periódica como instrumento 
privilegiado para la transmisión del 
conocimiento científico, ya que es 
tambien en este siglo en el que se pro- 
duce un mayor crecimiento de la in- 
vestigación científica. Por poner un 
ejemplo, el ndmero de científicos en 
los Estados Unidos, que era a princi- 
pios de siglo 100.000, alcanza en 1960 
la cifra de un millón. 

Este crecimiento de la actividad 
científica va exigiendo instrumentos 
mucho más Bgiles para la difusión de 
los trabajos que realizan los investiga- 
dores, ya que es importante que el 
conjunto de la comunidad científica 
conozca las actividades que en cada 
área del conocimiento se van desmo- 
llando, adaptándose mepr las revistas 
a estas necesidades. 

El crecimiento del ndmero de revis- 
tas (actualmente se publican cerca de 
200.000 tftulos en el mundo) que por 
una parte permite la difusión de las ex- 
periencias y conocimiento acumula- 
dos, desborda, por otra, la capacidad 
de los científicos para acceder a ellos, 
incluso aunque se dediquen a esta ta- 
rea con preferencia sobre cualquier 

CONCHA ALVARO BERMEJO 

B A S E S  D E  D A ' T O S  

Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

otra. Esta es la razón por la que co- 
mienza a plantearse la necesidad de r e  
solver los problemas derivados de la 
denominada explosión de la informa- 
ción, investigaindose nuevas fórmulas 
para que el conocimiento científico se 
encuentre disponible, utilizable y acce 
sible para la comunidad científica en 
particular y para las naciones y los 
pueblos en general. 

En este contexto surge la actividad 
científico-informativa, que tiene por 
objeto reunir, procesar mediante el 
anBlisis y la síntesis, almacenar, recu- 
perar y difundir la información. La 
aparición de los ordenadores sirvió co- 
mo apoyo importante al desarrollo de 
esta actividad, ya que posibilitaban el 
almacenamiento de grandes cantidades 
de información que podía recuperarse 
fBcil y rápidamente. 

La industria de la información se 
configura en nuestros dlas como sector 
econbmico de gran importancia, mien- 
tras que las tecnologías avanzan cada 
vez más en el sentido de acercar la in- 
formación a los usuarios. 

Labor del CSlC 
El Consejo Superior de Investigacio- 

nes Científicas (CSIC), consciente de 
la importancia de la información den- 
tro del ciclo de la actividad cientlfica y 
siguiendo las directrices de la UNES- 
CO, difundidas por el Programa Gene 
ral de Información, decide en la déca- 
da de los 70, recopilar la producción 
científica publicada en revistas espa- 
ñolas especializadas en todas las áreas 
del conocimiento, para facilitar su pos- 
terior difusión pdblica por medio de 
Repertorios Bibliográficos y Bases de 
Datos, complementando la labor de al- 
macenamiento y difusión de otras ins- 

alcance 
tituciones españolas. 

Los Institutos de Información y Do- 
cumentación del CSIC: ICYT (Institu- 
to de Información y Documentación 
en Ciencia y Tecnología), IEHDC 
(Instituto de Estudios Históricos y Do- 
cumentales sobre la Ciencia) e ISOC 
(Instituto de Información y Documen- 
tación en Ciencias Sociales y Humani- 
dades), han sido los encargados de 11e 
var a cabo esta tarea, cada uno en su 
área de especialización temhtica, 
creándose así tres bases de datos que 
ofrecen información referencia1 de to- 
da la literatura cientlfica publicada en 
revistas espaflolas: ICYT, IME e 
ISOC. (Ver cuadro) 

En 1985 el CSIC pone en marcha el 
Programa de Informatización de Bi- 
bliotecas, con el propósito de elaborar 
los Catálogos Colectivos Automatiza- 
dos de Libros y Revistas de sus 87 bi- 
bliotecas. 

El Catálogo Colectivo de Revistas 
está ya completamente automatizado y 
puede consultarse en la base de datos 
CIRBIC-Revistas, que contiene 
29.245 referencias de los títulos de r e  
vistas existentes en los fondos de las 
bibliotecas del CSIC. 

El Catálogo Colectivo de Libros, to- 
davía en curso, constituye la base de 
datos CIRBIC-Libros, que incluye ya 
los registros de los fondos completos 
de 17 bibliotecas y parcialmente de 
otras 8 cuyos fondos se encuentran en 
proceso de automatización. El volu- 
men total de esta base de datos es de 
131.296 referencias correspondientes a 
176.544 ejemplares de las bibliotecas 
mencionadas. 

Desde 1989 el CSIC asume directa- 
mente la distribución de estas cinco 
bases de datos, integrando la informa- 
ción en un dnico equipo flsico, con el 
logical de gestión de bases de datos 
BASIS para las tres bases de datos r e  
ferenciales de artículos de revista: 
ICYT, IME e ISOC, utiliz4ndose para 
los catálogos colectivos de libros y re- 
vistas de las bibliotecas del CSIC un 
logical de gestión de bibliotecas: 
ALEPH. 

El Servicio de Distribución de Infor- 
mación del CSIC se encarga de la di- 
fusión comercial de estas bases de da- 
tos, facilitandolas en los soportes que 
mejor se adaptan a las necesidades de 
los usuarios, ya que se pretende ade  
mas de potenciar la difusión en Ilnea, 
permitir el acceso a estas bases de da- 



tos en soportes alternativos: papel, cin- 
ta magnktica, discos flexibles, CD- 
ROM, etcétera. 

A estos efectos, el CSIC edita el Zn- 
dice Espaíiol de Medicina, Indice Es- 
paAol de Ciencia y Tecnologta, Indice 
Espaíiol de Humanidades e Irulice Es- 
paffol de Ciencias Sociales, los Catd- 
logos Colectivos de Libros y Revistas 
del CSIC en papel y microficha y el 
CD-ROM de Bases de Datos del 
CSIC, facilitando además información 
"a demanda" en otros soportes. 

Durante 1990 esias bases de datos 
han podido consultarse gratuitamente 
con el fin de probar la eficacia del 

ICYT 
Fecha inicio: 1979 
Volumen: 
474 revistas 
56.473 referencias 
Areas temáticas: 
Agronomía, Astronomla, 
Astroflsica, Ciencias de la 
Vida, Ciencias de la Tierra, 
Ciencias del Espacio, Far- 
macología, Física, Materna- 
ticas, Qufmica y Tecnología 

equipo infodtico que las soporta, el 
sistema de comunicaciones implemen- 
tado y el logical de interrogación. 

En enero de 1991 se ha iniciado la 
comercializacibn de las bases de datos, 
cobrándose 25.000 ptas. como precio 
de suscripción y 100 ptas. por minuto 
de conexión en lima. La suscripción 
de derecho a tres horas de consulta 
gratuita, además de los 6tiles necesa- 
rios para poder consultar correctamen- 
te las bases de datos: Manual del 
Usuario, Curso de Formación, Asis- 
tencia Técnica, etcétera. 

En el futuro, el Servicio de Distribu- 
Q6n de Información del CSIC tiene el 

Bases de datos 

Q- 
propósito de aumentar la oferta de ba- L 
ses de datos, ampliándola a aquellas 1- 
que sean de interh para la investiga- 
ción, con el fin de proporcionar el ser- 
vicio más completo posible a sus usua- % 
nos. 

Para cualquier información 
LI 

relacionada con la Distribucih de k 
Bases de Datos del CSIC, diigirse a: 
Servicio de Distribución & e2 
Información k c 
Pinar, 19 
28006 MADRID 
u (91) 585 56 48 6 585 56 49 
Fax: (91) 262 61 93 
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IME 
Fecha inicio: 1971 
Volumen: 
321 revistas 
128.650 referencias 
Areas temáticas: 
Biomedicina (Administra- 
ción sanitaria, Farmacia 
cllnica, Medicina experi- 
mental, Microbiologia, 
Psiquiatrfa, Salud pliblica, 
etcktera). 

ISOC 
Fecha inicio: 1976 
Volumen: 
1.254 revistas 
120.262 referencias 
Areas temáticas: 
Economía, Sociología, C. Po- 
líticas, C. Jurídicas, C. de ti 
Educación, Psicología, Urba- 
nismo, Bellas Artes, C. Hisi6- 
ricas, Geogmfía, LingUística y 
Ciencia y Documentación. 

ClRBlC 
Fecha inicio: 1985 
Volumen: 
CIRBIC-Revistas: 29.245 
CIRBIC-Libros: 13 1.296 
Areas temáticas: 
Catálogo colectivo de los 
libros -todavfa en curso- y 
revistas de las bibliotecas 
del CSIC. 

Tras la dltima Feria de Autoedición 
han aparecido vanos libros sobre el 
tema. Autoedicibn, de Alex Brown, 
tanto en sus contenidos, como en la 
confección y en el diseflo, es un libro 
insuperable. 

En la actualidad conviven dos co- 
mentes de diseÍío, una la que compo- 
ne a mano, monta a mano, y lo que 
crea es material. Otra, la que utiliza 
como herramienta habitual de trabajo 
el soporte informiltico, el ordenador. 
Este libro, expone desde las concep 
ciones esteticas más cl&icas sobre 
maquetación y diseño en artes 
cas, hasta las dltimas tecnicas en tra- 
tamiento de la información, la autoe 
dici6n, el uso de tipos separados o de 
gdficos y fotografías. 
Una gufa dtil para quienes traba- 

jan en estos dos campos. La publi- 
cación va dirigida, sobre todo, a di- 
sefladores, editores y usuarios de la 
autoedición, la mayoría de los cua- 
les desconocen a veces las clhsicas 
normas tipográficas, los extrafios ti- 
pos de letras, la legibilidad, etcbte- 
m, que los viejos maestros de artes 

Artes Gráficas y Autoedición 
conocen bien. 

Autoedición resulta un completo 
compendio del saber de cientos de 
años. Ofrece información detallada 

sobre la clasificacih de los cara* 
res tipográficos, y minuciosas des- 
cripciones e ilustraciones de familias, 
con variedad de tamafío, estilos y 
densidades. 

Su autor, Alex Brown, intenta cla- 
rificar todos los pasos del proceso de 
edición, desde la preparación de los 
originales hasta la autoedición. Por 
ello el libro se convierte en un ma- 
nual, que puede ser utilizado tanto 
por los alumnos de Artes Gráficas, 
como por universitarios interesados 
en el conocimiento de los dltimos 
avances en autoedición, a la vez que 
en los cl&icos conocimientos de 
Wficas. 

El libro es muy válido, una bella y 
completa historia de la tipografía, 
además de una exhaustiva puesta al 
dia en la tecnologfa y el funciona- 
miento de la autoedici6n. 

D.G. 





Convocatorias 

Bibliotecas y Educación 
VI1 Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 

Palacio de Congresos y 
Exposiciones 

La Asociación Andaluza de Biblio- 
tecarios, que celebra este afio su dki- 
mo aniversario, ha organizado estas 
jornadas bibliotecarias dedicadas al te- 
ma Bibliotecas y Educacidn. Los con- 
tenidos, pueden agruparse en dos gran- 
des bloques: "bibliotecas docentes" 
(universitarias y no universitarias) y 
"bibliotecas especiales" (de hospitales, 
reformatorios, prisiones y otras). 

PROGRAMA 

Jueves, 24 de Octubre 
10,00 h. Acto de inauguración presi- 

dido por: Excmo. Sr. Consejero de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, Excmo. Sr. Alcalde de 
Jaén, Ilmo. Sr. Director General de Fo- 
mento y Promoción Cultural de la 
Consejería de Cultura y Medio Am- 
biente. 

Resentacibn de las Jornadas: Anto- 
nio MARTIN ORATE, Presidente & 
la A.A. B. B. 

1 l,3O h. Ponencia: "Bibliotecas Es- 
colares", Mdnica BAR0 LLAMBIAS, 
Profesora de la E.V. de Biblioteco- 
nornta y Documentacidn de Barcelo- 
na, y Teresa MANA TERRE, Biblio- 
teca Infantil "Santa Creu" - Centro 
de Documentacidn del Libro Infantil. 
Barcelona. 

12.00 h. Comunicaciones. 

16.00 h. Ponencia: "Servicios Espe- 
ciales de Lectura en Bibliotecas Públi- 
cas", Carmen MAYOL I FERNAN- 
DEZ, Directora de la E.U. "Jordi 
Rubio", de ñarcelona. 

l6,3O h. Comunicaciones. 
17,00 h. Coloquio. 
18.00 h. Mesa Redonda: "Bibliote- 

cas escolares: Problemdrica y Solu- 
ciones '. 

Viernes, 25 de Octubre 
9,30 h. Ponencia: "Las Bibliotecas 

Universitarias en el Contexto del Pro- 
ceso Educativo ", Margarita BECE- 
DAS GONZALEZ, Directora de la 
Biblioteca Universitaria de Salaman- 
ca ". 

10,OO h. Comunicaciones. 
10,30 h. Coloquio. 
1 l,3O h. Mesa Redonda: Tape1 & 

las Bibliotecas en la formacidn del 
ciudadano ". 

17,00 h. Debates sectoriales: Biblio- 
tecas Wblicas y Bibliotecas Universi- 
tarias: Análisis de la situación (Hospi- 
tal de Santiago, en Ubeda). 

Sbbado, 26 de Octubre 
10,OO h. Mesa Redonda: "Las biblio- 

tecas Universitarias ". 
1 1,00 h. Redacción de conclusiones. 
12,00 h. Lectura de conclusiones. 

Para mais inforrnaci6n: 
Biblioteca Wblica Provincial 
Santo Reino, 1.23008 JAEN 

(953) 22 39 50 

Premios FESA BID de Bibliotecommia y Documentación 

La Federación de Sociedades de Ar- 
chivística, Biblioteconoda y Docu- 
mentación (FESABID) ha convocado 
dos premios para trabajos sobre biblio- 
teconomía y documentación, uno diri- 
gido a profesionales y otro estudiantes 
de último curso. El plazo de admisión 
de los trabajos se cierra el 28 de Febre- 
ro de 1992. 

Modalidad Profesional 
Este premio pretende identificar y 

reconocer la mejor labor profesional 
en los gmbitos de la investigación, el 
estudio, el diseno y la aplicación de las 
técnicas biblioteconómicas y docu- 
mentales. Asimismo p o d h  ser pre- 
miados los análisis y estudios sobre la 
situación de los profesionales de la Bi- 

blioteconomía y Documentación. Está 
dotado con 500.000 Ptas. Puede ser 
presentado por autor individual o por 
un colectivo, y no existe limite en 
cuanto a la extensión. 

Modalidad Fin de estudios 
Esta modalidad pretende incentivar 

la realización de trabajos y estudios 
sobre cualquier aspecto de las tecnicas 
biblioteconómicas o documentales por 
parte de los alumnos de último curso 
de los estudios universitarios de Bi- 
blioteconomía y Documentación. Está 
dotado con l5O.OOO Ptas. 

ICYT. Secretaría de FESABID 
Joaquín Costa, 22.28002 MADRID 

CURSOS 
Experto m lectum 

La Facultad de Psicología de la 
Universidad Complutense de Ma- 
irid, dentro de su área de "Tltulos 
~ p i o s " ,  convoca nuevos cursos 
ie Masters y Especialistas, entre 
los que se encuentra uno titulado: 
Vagister y experto en lectura: de- 
~arrollo, evaluación e interven- 
:idn. 

Los diuectores son Aníbal Puente 
y Javier Sainz. La preinscripción 
termina el 8 de noviembre. 

u(91) 394 31 17 y 401 12 00 

Documentación Pedagógica 
Por tercer año consecutivo, la 

Facultad de Filosofla y Ciencias de 
la Educación de la Universidad 
Complutense de Madrid, convoca 
su curso de Especialista Universi- 
tario en Documentacidn Pedagdgi- 
ca. Durante 330 horas lectivas d e  
octubre a mayo- se imparten mate- 
rias como: Fuentes en Documenta- 
ción Pedagógica, Documentación 
escolar, Tecnologla documental o 
Informacibn documental; se reali- 
zan priicticas en centros como 
ISOC, RTVE, MOPU, Antena 3, 
Educación y Biblioteca, etcétera. 
Los alumnos deben realizar para 
final de curso un proyecto perso- 
nal. 

Para más información: 
Secretaría del Departamento de 
Teoría de Historia de la Educación 
u (91) 394 58 04 y 544 78 83 

Seminario sobre el e w g o  
La Universidad Internacional 

Mentrndez Pelayo ha organizado 
en Sevilla, para los días 14 al 18 de 
Octubre, un seminario que lleva 
por título: El expurgo: valoración, 
seleccidn y eliminacidn del docu- 
mento de archivo. El director del 
mismo es Manuel Romero Tallafi- 
go, profesor de Ciencias y Tkni- 
cas Histor i~gr~cas de la Universi- 
dad de Sevilla, y entre los 
conferenciantes se encuentran es- 
pecialistas de diversos organismos 
wmo: Escuela de Archiveros Ar- 
gentina, Instituto de Conservación 
y Restauración de Bienes Muebles, 
Ministerio de Cultura, Archivo Se- 
creto Vaticano o Ministerio de 
Cultura italiano. 

Para más información: 
U.I.M.P. Secretaría de Alumnos 
n (942) 27 26 50 
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Alos gusta* saber que 
empresas existen en 
Espaila de distribución 
dc peliwlas en formato vMeo - Programa Hlpatía (Canarias) 

Olite, 37 3 1004 PAMPLONA TOP CLUB, S.L. 
Esperarnos que os sean de uti- Tel. (948) 24 10 45 AV&. Portugal, 153 bajo 

Mad las siguientes dif-0WS: INTERNACIONAL VIDEO 2801 1 MADRID 
Y ELECTRONICA, S.A. Tel. (91) 479 89 61 

AS DISTRIBUCIONES, S.A. Sancho Davila, 14 Local izq. TRIPICTURES VIDEO, S.A. 
C. Llanca, 22.080 15 BARCELONA 28028 MADRID Doce de Octubre, 28 

Tel. (93) 425 29 00 Tel. (91) 256 45 48/16 28009 MADRID 
BETISANA, S.A. INTERNATIONAL FILM Tel. (9 1) 574 90 08 

Avda. Borbón, 35 GRUP, S.A. VICITECOR, S.A. 
08031 BARCELONA Gran Vfa las Corts Catalans, 1 176 Avda. Osa Mayor, 50 
Tel. (93) 415 35 87 Bis 2-8 08020 BARCELONA 28023 MADRID 

C Y B VIDEO, S.A. Tel. (93) 305 36 50 Tel. (91) 207 18 40 
Rafael de Casanovas, 104 INTERVIDEO, S.A. VIDEO COLECCION, S.A. 

1. 08620 SANT VICENC DELS HORTS Jarama, 19 28002 MADRID Columela, 5 28001 MADRID 

e Tel. (93) 656 33 61 Tel. (91) 563 33 65 Tel. (91) 577 45 84 
L. CANAL-VIDEO IZAROCANON VIDEOTURISMO, S.A. 

Avda. de Madrid, 49 Doce de Octubre, 28 Omro, 1 1.1% 2501 6 MADRID 
0361 OPETREL (Alicante) 28009 MADRID Tel. (91) 457 14 22 

C) Tel. (96) 537 53 29 Tel. (9 1) 574 90 08 VJDEOMAN INTERNACIONAL, S.A. 
y CBSEOX VIDEO ESPAROLA, S.A. JOSE FRADE P.C., S.A. Doce de Octubre, 28 
P Castellana, 141 21b Gran Vla, 70.6 II128013 MADRID 28009 MADRID 
28046 MADRID Tel. (91) 541 55 86 Tel. (9 1) 574 90 08 
Tel. (9 1) 572 03 79 LAUREN FlLMS VIDEO VIRGIN VISION, S.A. 

CIC VIDEO HOGAR, S.A. Vicente Jimeno, 2 28035 MADRID 
Albacete, 5 Pta. 3 28027 MADRID Balmes, 87 bajos Tel. (91) 373 37 27 
Tel. (9 1) 326 01 20 08008 BARCELONA VISION FILMS VIDEO, S.A. 

CONTINENTAL VIDEO, S.A. Tel. (93) 323 59 53 E ~ q u e  Granados, 44 
Vfctor ChBvarri, 19-1 33001 LAX VIDEO, S.A. 08008 BARCELONA 
OVIEDO Jarama, 19 28002 MADRID Tel. (93) 254 00 05/06/07 
Tel. (985) 22 29 71 Tel. (91)5633365 WARNER HOME VIDEO 

DISTER GROUP, S.A. MIDAS HOME VIDEO E S P ~ ~ O L A ,  S.A. 
Caldos de la División M, 22-B Caspe, 3 080 13 BARCELONA Alfonso Rodríguez Santamda, 18 
2801 6 MADRID Tel. (93) 232 85 13 28002 MADRID 
Tel. (9 1) 250 39 00 NAIFF, S.A. Tel. (91) 563 96 52 

EMPIRE DISTRIBUCIONES, S.A. Doce de Octubre, 28 ASOClACION VIDEOGRAFICA 
Montesa, 38 bajo 28006 MADRID 28009 MADRID ESPAROLA 
Tel. (91) 401 18 47 Tel. (9 1 ) 574 90 08 Goya, 1 152 ofc. 205-206 

EQUILATERO, S.A. OLIMPY, S.L. 28009 MADRID 
Joaquln Costa, 15 Port. 1 Av&. Jijona, 57 03010 ALICANTE Tel. (91) 401 23 88 
28002 MADRID Tel. (965) 25 04 1 1  
Tel. (91) 352 17 25155 O1 OPALO FILMS, S.A. 

EXCAVA, S.L. Consell de Cent, 303 
Cartagena, 24 1-243 7-6A 08007 BARCELONA 
O8025 BARCELONA Tel. (93) 254 95 07/ 6 
Tel. (93) 347 14 72 RCMOLUMBIA PICTURES VI- 

FILMAYER VIDEO, S.A. DE0 & CIA, S.R.C. 
Sta. C m  de Marcenado, 31 Albacete, 5,4 28027 MADRID 
28015 MADRID Tel. (91) 326 43 62 
Tel. (91) 542 68 55 RECORD VISION, S.A. 

GLOBAL FILMS, S.A. Corcega, 370 08037 BARCELONA 
Abolengo, 4 28025 MADRID Tel. (93) 207 35 56 
Tel. (91) 461 79 26 S.A.V. 

GRAVI, S.A. Rafael Batlle, 26-28 
P1. de San Vicente Paul, 4 08027 BARCELONA 
28025 MADRID Tel. (93) 205 74 12 
Tel. (91) 260 56 30 SEPTIMO ARTE EXHIBICION, S.A. 

1.V.S. INTERNACIONAL VIDEO Magallanes, 1 2801 5 MADRID 
SISTEMAS, S.L. Tel. (9 1) 447 29 2M93 00 86 

Dossier Automatlzadón 

Agradecernos a Adela d'AB, di- 
rectora de DOC-6 el envb de unas 
aclaraciones técnicas acerca de los 
programas rewiadoc en el dassier 
Aubmaüzapdn (NQ 18). 

Palsllme y Tinlib son el mismo 
programa, comemzado cm nom. 
bres distintos. 

-El programa Inmagic, que inckii- 
mos enin? las "aplicaciones", es pro- 
piamente una base de datos doai- 
mental. 
o Data Trek encajarla mejor entre 

bs  "ligeros pero p o t e f ~ t e ~ " ~  en IOS 
"PeSOspssad~" 
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